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Fernando RodRíguez del Cueto*, Tomás E. díaz gonzález**, María de los Ángeles FeRnández Casado** y 
Miguel Busto zapiCo***. * Dpto. de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Univ. de Oviedo. Campus del 
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Univ. de Oviedo. Campus del Cristo. C/ Catedrático Valentín Andrés Álvarez, s/n. 33006 Oviedo. Correo-e: 
tediaz@uniovi.es; mafernan@uniovi.es. id orcid: https://orcid.org/0000-0001-5836-2782; https://orcid.
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Granada. Campus de Cartuja, s/n. 18071 Granada. Correo-e: bustomiguel@ugr.es. id orcid: https://orcid.
org/0000-0002-8510-7469

Primera aproximación al polen conservado en un espacio megalítico del Cantábrico 
occidental: el dolmen de corredor de la Cobertoria (3500 a. C.), Salas, Asturias 

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 15-36

El presente trabajo es parte de la información obtenida entre 2016 y 2019 en las excavaciones del dolmen 
de corredor de la Cobertoria: especialmente, en la última de las fases constructivas del megalito, datada por 
radiocarbono a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. La clara ventaja de la arquitectura del corredor es 
que conformó una capsula que captó información medioambiental del entorno; todo ello a pesar de su apertura 
a buen seguro esporádica durante las acciones funerarias. Un cribado inicial de muestras de los sedimentos por 
parte de los botánicos permitió recuperar allí polen prehistórico, que fue contextualizado arqueológicamente 
a partir de una secuencia bien aquilatada en sus principales fases. Gracias a ello sabemos de la existencia no 
solo de posibles cultivos en el entorno, como gramíneas o leguminosas, sino también de hongos que afectaron 
a distintos ceereales. El polen también permitió identificar una serie de árboles que acabaron recalando en el 
acceso dolménico, junto a especies habituales en la recuperación de suelos tras incendios, como los helechos. 
Por último, también aparecieron arbustos habitualmente empleados como combustible en la lucha de las 
comunidades prehistóricas contra el bosque.

Palabras clave: palinología; norte de la Península Ibérica; Neolítico; árboles; plantas herbáceas.
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María Pilar esCRiBá Ruiz*, Joaquín Jiménez-pueRto*, Joan BeRnaBeu auBán* y Josep pasCual-Beneyto**.  
* Dpto. de Prehistoria, Arqueología e Història Antigua. Facultad de Geografía e Historia. Univ. de Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia. Correo-e: m.pilar.escriba@uv.es; joaquin.jimenez@uv.es; jbauban@
uv.es. id orcid: https://orcid.org/0000-0003-3333-4130; https://orcid.org/0000-0001-9760-9602; https://
orcid.org/0000-0002-5742-8708. ** Museo Arqueológico de Ontinyent i La Vall d’Albaida (maova). Edificio 
Antics Jutjats. C/ Regall, 2. 46870 Ontinyent (Valencia). Correo-e: arqueologiapascual@gmail.com 

Aproximación bayesiana a las dinámicas secuenciales de los campos de hoyos. El caso de 
Camí de Missena (La Pobla del Duc, València)

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 37-56

Los poblados de hoyos presentan una problemática particular a la hora de interpretar su evolución a lo largo 
del tiempo a causa de su peculiar estratigrafía discontinua. Uno de estos lugares es el Camí de Missena, que 
fue clasificado como un asentamiento típico del iii milenio cal ac, aunque desde el principio se vieron ciertos 
datos arqueológicos que remitían a momentos muy anteriores. 

Se ha utilizado la estadística bayesiana para relacionar las dataciones radiocarbónicas disponibles con 
características concretas de elementos clave de la cultura material presente con el fin de solucionar este problema, 
establecer la evolución del asentamiento y para comprobar la validez de la aplicación de este novedoso método 
en este tipo de lugares y a esta escala.

El resultado ha permitido tanto la ubicación temporal de abundantes estructuras negativas no datadas como 
el establecimiento de diferentes periodos cronoculturales, de forma que se ha concretado más la evolución 
interna del yacimiento a nivel micro. Estos resultados sugieren la validez del método de predicción bayesiana 
para este tipo de problemas arqueológicos y su gran potencial en la aplicación tanto a gran escala –macro– 
como a nivel interno –micro–.

Palabras clave: Neolítico; Calcolítico; campos de hoyos; estadística bayesiana; estratigrafía discontinua.

Pedro miguel-naRanJo*, M.ª del Rosario gaRCía HueRta**, David RodRíguez gonzález** y Francisco Javier 
moRales HeRvás**. * Instituto de Arqueología. csic-Junta de Extremadura. Plaza de España, 15. 06800 Mérida, 
Badajoz. Correo-e: pedromnaranjo@iam.csic.es. id orcid: https://orcid.org/0000-0003-4356-4511. ** Dpto. 
de Historia. Facultad de Letras. Univ. de Castilla-La Mancha. Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071 Ciudad 
Real. Correo-e: rosario.garcia@uclm.es; david.rodríguez@uclm.es; fco.morales@uclm.es. id orcid: https://
orcid.org/0000-0003-3201-9032; https://orcid.org/0000-0002-4117-7027; https://orcid.org/0000-0002-
2490-6515

Un escarabeo púnico con la iconografía de Isis kourotropha en la Necrópolis Ibérica iii 
de Alarcos (Poblete, Ciudad Real)

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 57-77

En este artículo se estudia un escarabeo inédito documentado en la Tumba 36 de la Necrópolis Ibérica iii de 
Alarcos, actualmente en proceso de excavación y de estudio. Su elaboración en esteatita, la representación en el 
reverso de Isis kourotropha entronizada con Harpocrates y la distribución en el Mediterráneo de los escarabeos 
con esta temática nos han permitido identificarlo como una producción fenicio-púnica occidental de finales 
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 Índice analítico 5

del s. v o principios del s. iv a. C., posiblemente del enclave sardo de Tharros como se ha planteado para el 
resto de escarabeos con dicha iconografía. El hallazgo de una pieza con esta temática en una sepultura podría 
estar relacionado con las concepciones funerarias sobre el amamantamiento dentro de la religiosidad íbera. 
Así, y aunque los modelos son de tipo egiptizante, la imagen fue lo suficientemente explícita como para su 
integración en las mentalidades íberas, existiendo muy probablemente un fenómeno de reformulación y 
adaptación en el que dicho modelo sirvió para la identificación de la divinidad femenina ibérica relacionada 
con la fertilidad y la regeneración del ciclo vital. Dicha divinidad también tendría connotaciones funerarias, 
destacando aquellas relacionadas con la lactancia divina y su posible vinculación con el fortalecimiento del 
difunto en el Más Allá. 

Palabras clave: Edad del Hierro; Península Ibérica; Meseta Sur; Cultura ibérica; simbología; religiosidad.

Bartomeu valloRi-máRquez*, Miguel Ángel Cau-ontiveRos** y Esther CHávez-álvaRez***. * Dpt. de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts. Univ. de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7,5. 07122 Palma 
(Mallorca). Correo-e: bartomeu.vallori@gmail.com. orcid id: https://orcid.org/0000-0001-8833-001x.  
** icrea. Passeig Lluís Companys, 23. 08010 Barcelona y eraaub-Institut d’Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona (iaub). Universitat de Barcelona (ub). C/ Montalegre, 6-8. 08001 Barcelona. Correo-e: macau@
ub.edu. orcid id: https://orcid.org/0000-0002-1138-157x. *** Dpt. de Geografía e Historia. Facultad de 
Humanidades. Univ. de La Laguna (Tenerife). C/ Prof. José Luis Moreno Becerra, s/n. 38200 San Cristóbal de 
La Laguna. Correo-e: echavez@ull.es. orcid id: https://orcid.org/0000-0002-0687-0360

Excavaciones en el templo toscano de Pollentia (Alcúdia, Mallorca): estudio de la 
secuencia constructiva y de los artefactos recuperados

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 79-102

La presencia de templos de tipología clásica en Hispania se remonta a finales del s. iii o principios del ii 
a. C. Un tipo en particular, el templo toscano, ha sido puesto de relieve por su supuesta identificación como 
capitolia. El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis de la secuencia constructiva y de los materiales 
recuperados durante la excavación en extensión del templo toscano de Pollentia, en Alcúdia, Mallorca, con 
especial interés por intentar fijar su cronología inicial. Aunque los materiales presentan un alto porcentaje 
de residualidad, útil para el estudio del asentamiento previo, las clases y los tipos identificados permiten 
proponer, teniendo en cuenta el contexto local y regional, una datación para la construcción del templo. Como 
resultado, se ha podido sugerir una cronología inicial entre el 122 y el 100/80 a. C., así como avanzar en el 
conocimiento del asentamiento indígena preexistente, que se remontaría al menos al s. iv a. C., y de algunas 
acciones inmediatamente anteriores a la fundación de la ciudad romana. La existencia de un templo de estas 
características en Pollentia enriquece la imagen del núcleo originario.

Palabras clave: época postalayótica; época romana; Islas Baleares; arquitectura; cerámica.

Laurent BRassous* y François didieRJean**. * umr lienss (La Rochelle Université/cnrs). 1 parvis Fernand 
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Tritium Autrigonum (Monasterio de Rodilla, Burgos): aproximación urbanística a una 
aglomeración hispanorromana a partir de fotografías aéreas recientes

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 103-140

La antigua ciudad situada en el Alto de Rodilla (Monasterio de Rodilla, Burgos), identificada como Tritium 
Autrigonum, nunca ha sido objeto de una excavación arqueológica, aunque el yacimiento se conoce desde hace 
mucho tiempo. Las campañas de prospección aérea desarrolladas entre 2001 y 2015 han permitido realizar 
un gran número de fotografías que han expuesto la forma urbana de la ciudad. Esas imágenes revelan, a una 
escala sin precedentes, una parte importante de las estructuras enterradas en toda la aglomeración urbana. Tras 
una breve presentación del yacimiento y del alcance de nuestros conocimientos actuales, este trabajo detalla la 
exploración de las fotografías aéreas rectificadas y georreferenciadas que han permitido obtener una planimetría 
inédita de los restos. También se proporciona una descripción excepcionalmente detallada del yacimiento. 
Esta base documental en expansión ya se utilizó en 2016 para estudiar y publicar los restos identificados 
como monumentos. Desde entonces, el análisis de las fotografías aéreas ha permitido obtener una planimetría 
general de la ciudad, proponer un análisis de las distintas facetas de su urbanismo en sus diversos aspectos y 
situar la ciudad dentro de los espacios urbanos del área norte hispana.

Palabras clave: Antigüedad; prospección aérea; geomática; urbanismo; arquitectura; casas; almacenes.

Emre ERdan. Dpt. of Archaeology. Faculty of Humanities and Social Sciences. Univ. Aydin Adnan Menderes. 
Aydin-Türkiye. Correo-e: erdanemre@gmail.com. id orcid: https://orcid.org/0000-0002-4389-2016 

Una nueva contribución a la arquitectura funeraria de Anatolia occidental: tumba de 
cámara excavada en la roca del período clásico de Tisna (Turquía) 

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 143-162

Este trabajo presenta observaciones e interpretaciones preliminares sobre una tumba monumental 
descubierta en 2021 en Tisna, antigua ciudad dentro de los límites de la Eólida. La tumba fue encontrada 
en la zona inferior de una enorme masa de roca al n de la acrópolis de Sarıkale Tepe, que es el área principal 
del asentamiento de Tisna. La tumba monumental, que refleja un tipo desconocido en la región hasta hoy, 
corresponde a una tipología no documentada hasta ahora en Anatolia, que resulta novedosa tanto por estar 
tallada en la masa rocosa como por haber sido construida parcialmente con bloques de piedra. La tumba aún 
llama más la atención por su cámara funeraria con pinturas. 

Dentro y alrededor de la tumba se han encontrado diferentes artefactos arqueológicos, por lo que podemos 
definirla como la más magnífica de la Eólida hasta el momento. Aunque el más antiguo de los hallazgos 
data del Período Geométrico, la continuidad material hasta el Período Bizantino es evidente. Las monedas 
recuperadas en el interior y en las proximidades de la tumba se fechan entre finales del s. v e inicios del iv a. C. 
Además, la técnica de construcción utilizada en los muros, así como otros rasgos arquitectónicos de la cámara 
funeraria, también responden a las características del Período Clásico. El fuerte vínculo de Tisna con el Imperio 
aqueménida, que también se observa en la acuñación de monedas de la ciudad, sugiere que esta tumba pudo 
haber pertenecido a un noble o a un grupo familiar más amplio.

Palabras clave: Anatolia Occidental; arquitectura funeraria; pintura sepulcral; aqueménida; Época Clásica.
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Iván gonzález toBaR*, Piero BeRni millet**, Rui Roberto de almeida***, Horacio gonzález CesteRos**** y 
Enrique gaRCía vaRgas*****. * Lab-Ex Archimède anr-11-labx-0032-01, Université de Paul Valéry Montpellier 
3 / Universidad de Córdoba / Universidad de Sevilla / Universidad de Barcelona. Rue du Professeur Henri 
Serre, 34090 Montpellier, Francia. Correo-e: ivan.gontob@gmail.com. id orcid: https://orcid.org/0000-
0002-0120-5548. ** Institut Català d’Arqueologia Clàssica (icac). Plaça d’en Rovellat, s/n. 43003 Tarragona. 
Correo-e: pbernim@gmail.com. id orcid: https://orcid.org/0000-0002-1043-2590. *** Museu Municipal de 
Loulé. Câmara Municipal de Loulé & uniarq-Centro de Arqueologia. Faculdade de Letras. Univ. de Lisboa. 
R. Dom Paio Peres Correia, 17. 8100-683 Loulé, Portugal. Correo-e: rui.dealmeida@gmail.com. id orcid: 
https://orcid.org/0000-0003-1092-3928. **** Dpto. de Prehistoria, H.ª Antigua y Arqueología. Facultad 
de Geografía e Historia. Univ. Complutense de Madrid. Edif. b. C/ Prof. Aranguren, s/n. 28040 Madrid. 
Correo-e: hogonzal@ucm.es. id orcid: https://orcid.org/0000-0003-1691-2672. ***** Dpto. de Prehistoria y 
Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. Univ. de Sevilla. C/ María de Padilla, s/n. Correo-e: egarcia@
us.es. id orcid: https://orcid.org/0000-0002-8361-1071 

Lucius Horatius y los sellos más antiguos sobre ánforas de aceite del sur de Hispania. 
Consideraciones a partir del hallazgo de nuevos ejemplares

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 163-181

Las fases tardorrepublicana y tempranoaugústea son de máxima trascendencia para entender el aumento 
exponencial de las exportaciones de aceite bético en época altoimperial. El inicio del fenómeno del intenso 
sellado de las ánforas olearias también se genera en esas etapas iniciales. El objetivo de este trabajo es analizar 
en profundidad la producción epigráfica de Lucius Horatius, el testimonio anfórico impreso más antiguo 
de las ánforas olearias. Se presentan con detalle los hallazgos más recientes, que sitúan por vez primera sus 
ánforas selladas en la Bética y en la Galia. Se realiza una recopilación y puesta al día crítica de todos los datos 
epigráficos y arqueológicos conocidos hasta la fecha y se discute en profundidad su adscripción tipológica. 
Su recorrido presenta una importante difusión en la Península Ibérica, con especial incidencia en la fachada 
atlántica portuguesa y gallega, y una segunda línea de difusión hacia el Mediterráneo. Los hallazgos en Galicia 
y Portugal guardan relación con la definitiva conquista del conjunto de la Península Ibérica en tiempos de 
Augusto, mientras que los de la fachada mediterránea apuntan a otras vías de comercio público o privado, que 
se fueron expandiendo con las ánforas ovoides béticas desde poco antes de dar comienzo el Principado. 

Palabras clave: Hispania; valle del Guadalquivir; epigrafía anfórica romana; ánforas ovoides; aceite de oliva 
bético; producción alfarera; Galia.
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orcid.org/0000-0001-7990-2194; https://orcid.org/0000-0002-5276-1974. **  Museo Histórico Municipal de 
Baena. C/ Beato Fray Domingo de Henares, 5. 14850 Baena (Córdoba). Correo-e: museohistorico@ayto-baena.
es. id oRCid: https://orcid.org/0000-0001-8051-9205. *** Museo Arqueológico Municipal de Cabra. C/ Martín 
Belda, 23. 14940 Cabra (Córdoba). Correo-e: amorenorosa@hotmail.com. id oRCid: https://orcid.org/0000-0002-
0151-1692

mailto:ivan.gontob@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0120-5548
https://orcid.org/0000-0002-0120-5548
mailto:pbernim@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1043-2590
mailto:rui.dealmeida@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1092-3928
mailto:hogonzal@ucm.es
https://orcid.org/0000-0003-1691-2672
mailto:egarcia@us.es
mailto:egarcia@us.es
https://orcid.org/0000-0002-8361-1071
mailto:javier.moralejo@uam.es
mailto:jesus.robles@uam.es
https://orcid.org/0000-0001-7990-2194
https://orcid.org/0000-0001-7990-2194
https://orcid.org/0000-0002-5276-1974
mailto:museohistorico@ayto-baena.es
mailto:museohistorico@ayto-baena.es
https://orcid.org/0000-0001-8051-9205
mailto:amorenorosa@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0151-1692
https://orcid.org/0000-0002-0151-1692


Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, XCI, enero-junio 2023, 3-8

8 Índice analítico

En torno al Bellum Hispaniense y las glandes inscriptae de Hispania. Un nuevo proyectil 
con inscripción cesariana procedente de Montilla (Córdoba)

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 183-195

Este trabajo presenta un proyectil de plomo procedente del término municipal de Montilla, en la actual 
provincia de Córdoba, que incorpora una doble inscripción de un gran interés por su particularidad en el 
marco del estudio del corpus de las glandes inscriptae de la Península Ibérica. Consideramos que esta pieza 
podría mantener una relación directa con los sucesos bélicos narrados en el Bellum Hispaniense, ya que algunos 
de sus episodios más relevantes se produjeron en este entorno geográfico. Se trata de una aportación más al 
cada vez más avanzado conocimiento arqueológico de las guerras civiles romanas en Hispania que, además, 
proporciona otros elementos de análisis complementarios al corpus de proyectiles con inscripciones cesarianas 
conocido hasta la fecha. 

Palabras clave: Hispania; Montilla; arqueología militar romana; glans inscripta; Ipsca; Caesar.

Eleonora voltan. Dpto. de Ciencias Históricas. Facultad de Filosofía y Letras. Univ. de Málaga. Campus de 
Teatinos, s/n. 29071 Málaga. Correo-e: eleonoravoltan@uma.es. id orcid: 0000-0003-4750-3062 

Talleres pictóricos en Pompeya. Propuesta de estudio de algunas pinturas nilóticas 
romanas

Zephyrus, xci, enero-junio 2023, pp. 197-211

A partir del s. iii a. C. la relación entre Egipto y Roma se hizo más clara. Con la firma del tratado de amicitia 
en el año 273 a. C., el impacto político, cultural, económico y religioso en el territorio de Italia fue cada vez 
más evidente. También es relevante el papel de la producción artística fruto del contacto entre los mundos 
romano y egipcio. Este artículo se ocupa de algunas pinturas romanas caracterizadas por la representación del 
paisaje del Nilo. Concretamente, la atención se dirige hacia las pinturas de cuatro contextos pompeyanos: 
Praedia de Iulia Felix –ii 4, 2–, Termas del Sarno –viii 2, 17–, Templo de Isis –viii 7, 28– y Casa de los 
Pigmeos –ix 5, 9–. A través de la comparación de ciertos detalles iconográficos, el objetivo de este estudio 
es poner de relieve algunas analogías en la ejecución de las pinturas examinadas. De esta manera, se podrían 
formular algunas hipótesis sobre la presencia de un mismo equipo de pintores en los cuatro contextos o, como 
alternativa, la utilización de los mismos modelos entre diferentes artesanos.

Palabras clave: Egipto; iconografía; paisaje; officina; pictor.
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Fernando RodRíguez del Cueto*, Tomás E. díaz gonzález**, María de los Ángeles FeRnández Casado** and 
Miguel Busto zapiCo***. * Dpt. of History. Faculty of Philosophy and Arts. Univ. of Oviedo. Campus del 
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First Approach to the Pollen Preserved in a Megalithic Monument of the Western 
Cantabrian Mountains: The Passage Tomb of the Cobertoria (3500 bc), in Salas, Asturias

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 15-36

This paper is part of the information gathered during the excavations carried out in the dolmen of 
Cobertoria, between 2016 and 2019. The text is focused on the last building phase of the megalith, dated 
by radiocarbon in the middle of the fourth millennium bc. The architecture of the passage tomb created a 
capsule that collected plenty of information about the environment nearby the dolmen. All this despite its 
occasional openings, during the burial rites. The sieving of the samples allow us to recover an interesting group 
of prehistoric pollen, archaeologically contextualized thanks to a well-defined sequence. From these data the 
possible presence of crops, gramineous and leguminous plants, can be assured, as well as the proximity of some 
fungi that affects to cereals. Five different types of pollen tree were recovered in the access too. Other species 
very common during the recovery of the soils after fires, like the ferns, appeared in the results. Finally, other 
shrubs, very linked with fires due to their properties as fuel, appeared inside the dolmen.

Key words: Palynology; North of Iberian Peninsula; Trees; Herbaceous plants.
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María Pilar esCRiBá Ruiz*, Joaquín Jiménez-pueRto*, Joan BeRnaBeu auBán* and Josep pasCual-Beneyto**.  
* Dpt. of Prehistory, Archaeology and Ancient History. Faculty of Geography and History. Univ. of Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia. E-mail: m.pilar.escriba@uv.es; joaquin.jimenez@uv.es; jbauban@
uv.es. orcid id: https://orcid.org/0000-0003-3333-4130; https://orcid.org/0000-0001-9760-9602; https://
orcid.org/0000-0002-5742-8708. ** Archaeological Museum of Ontinyent i La Vall d’Albaida (maova). 
Antics Jutjats Bujldjng. C/ Regall, 2. 46870 Ontinyent (Valencia). E-mail: arqueologiapascual@gmail.com 

Sequential Dynamics Linked with Negative Structures through a Bayesian 
Approximation. The Case of Camí de Missena (La Pobla del Duc, València)

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 37-56

The negative structures settlements present a particular problem when interpreting their evolution and 
their odd discontinuous stratigraphy. One of these places is the Camí de Missena, which was classified as a 
typical settlement of the iii millennium cal bc, although certain archaeological data were referred to much 
earlier times.

Bayesian statistics have been used to relate the available radiocarbon dates with specific characteristics and 
features of the present material culture to solve this problem, establish the evolution of the settlement, and test 
the validity of the application of this novel method in a micro scale of analysis.

The result has allowed both the temporary location of many undated negative structures and the 
establishment of different chrono-cultural periods so the site’s internal evolution. These results suggest the 
validity of the Bayesian prediction method for this kind of archaeological problem and its great potential in 
both large-scale – macro – and internal – micro – scale applications.

Key words: Neolithic; Copper Age; Negative Structures Settlements; Bayesian Statistics; Discontinuous 
Stratigraphy.
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pedromnaranjo@iam.csic.es. orcid id: https://orcid.org/0000-0003-4356-4511. ** Dpt. of History. Faculty 
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A Punic Scarab with the Iconography of Isis Kourotropha in the Iberian Necropolis iii of 
Alarcos (Poblete, Ciudad Real)

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 57-77

This paper studies an unpublished scarab documented in Tomb 36 of the Iberian Necropolis iii at Alarcos, 
currently under excavation and study. Its production in steatite, the representation on the reverse of Isis 
kourotropha enthroned with Harpocrates and the distribution in the Mediterranean of scarabs with this theme 
have allowed us to identify it as a western Phoenician-Punic production from the late 5th or early 4th century 
bc, possibly from the Sardinian enclave of Tharros as has been suggested for the rest of the scarabs with this 
iconography. The finding of a piece with this theme in a burial site could be related to the funerary conceptions 
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of breast-feeding within Iberian religiosity. Thus, although the models are of an Egyptian type, the image was 
sufficiently explicit for it to be integrated into Iberian mentalities, and there was most probably a phenomenon 
of reformulation and adaptation in which this model served to identify the Iberian female divinity related to 
fertility and the regeneration of the life cycle. This divinity would also have funerary connotations, particularly 
those related to divine lactation and its possible link with the strengthening of the deceased in the Afterlife.

Key words: Iron Age; Iberian Culture; Iberian Peninsula; South Plateau; Symbology; Religiosity.
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Palma (Mallorca). E-mail: bartomeu.vallori@gmail.com. orcid id: https://orcid.org/0000-0001-8833-001x. 
** icrea. Passeig Lluís Companys, 23. 08010 Barcelona y eraaub-Institut d’Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona (iaub). Universitat de Barcelona (ub). C/ Montalegre, 6-8. 08001 Barcelona. E-mail: macau@
ub.edu. orcid id: https://orcid.org/0000-0002-1138-157x. *** Dpt. of Geography and History. Faculty of 
Humanities. Univ. of La Laguna (Tenerife). C/ Prof. José Luis Moreno Becerra, s/n. 38200 San Cristóbal de 
La Laguna. E-mail: echavez@ull.es. orcid id: https://orcid.org/0000-0002-0687-0360

Excavations in the Tuscan Temple of Pollentia (Alcúdia, Mallorca): Study of the 
Construction Sequence and Recovered Artefacts 

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 79-102

The presence of temples of classical typology in Hispania dates to the end of the 3rd or early 2nd centuries 
bc. A particular type, the Tuscan temple, has attracted attention by virtue of its supposed identification 
as capitolium. The aim of this paper is to offer an analysis of the construction sequence and the materials 
recovered during the excavation of the Tuscan temple of Pollentia, in Alcúdia, Mallorca, with special interest in 
addressing the initial chronology. Although these materials present a high percentage of residuality, useful for 
studying the previous settlement, the classes and types identified allow us to propose a dating for the building, 
especially if we consider the local and regional context. As a result, it has been possible to suggest a chronology 
for the construction between 122 and 100/80 bc, and to advance in our knowledge of the actions before to 
the founding of the city, as well as in the evolution of the pre-existing indigenous settlement, which would go 
back at least to the 4th century bc. The existence of such a temple improves the image of the original nucleus 
of Pollentia.

Key words: Late Iron Age; Roman Age; Balearic Islands; Architecture; Pottery.
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Tritium Autrigonum (Monasterio de Rodilla, Burgos): An Urban Approach to a 
Hispano-Roman Agglomeration Based on Recent Aerial Surveys 

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 103-140

The ancient town located at Alto de Rodilla (Monasterio de Rodilla, Burgos), identified as Tritium 
Autrigonum, has never been the subject of an archeological excavation, although the site has been known 
for a long time. However, the aerial survey campaigns conducted between 2001 and 2015 made it possible 
to take a large number of photographs that expose the urban form of the city. These images reveal, on an 
unprecedented scale, a significant portion of the buried structures throughout the urban agglomeration. After 
a brief presentation of the site and the extent of our current knowledge, this work details the exploitation of the 
rectified and georeferenced aerial views, making it possible to obtain an unedited planimetry of the remains. 
It also provides an exceptionally detailed description of the site. This expanding documentary base was used 
in 2016 to study and publish the remains identified as monuments. Since then, the analysis of the aerial 
photographs has made it possible to obtain a general plan of the city, to propose an analysis of the different 
facets of its urbanism in its various aspects and to situate the city within the urban spaces of the northern 
Hispanic area. 

Key words: Antiquity; Aerial Survey; Geomatics; Town Planning; Architecture; Houses; Warehouses. 

Emre ERdan. Dpt. of Archaeology. Faculty of Humanities and Social Sciences. Univ. Aydin Adnan Menderes. 
Aydin-Türkiye. E-mail: erdanemre@gmail.com. orcid d: https://orcid.org/0000-0002-4389-2016 

New Contribution to Western Anatolian Funerary Architecture: Classical Period Rock-
Cut-Built Chamber Tomb from Tisna

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 143-162

This paper presents preliminary observations and interpretations of a monumental tomb discovered in 
2021 at Tisna, an ancient city within the boundaries of the Aeolis. The tomb was found in the lower area of 
a huge rock mass to the North of the acropolis of Sarıkale Tepe, which is the main area of Tisna settlement. 
The monumental tomb, which reflects a type unknown in the region until today, corresponds to a typology 
hitherto undocumented in Anatolia, which is novel both because it is carved into the rock mass and because it 
is partially constructed of stone blocks. The tomb is even more striking for its painted burial chamber. 

Various archaeological artefacts have been found in and around the tomb, making it the most magnificent of 
the Aeolian tombs to date. Although the earliest finds date from the Geometric Period, the material continuity 
up to the Byzantine Period is evident. Coins recovered inside and in the surroindings of the tomb date to 
between the late 5th and early 4th century bc. In addition, the construction technique used in the walls, as 
well as other architectural features of the burial chamber, also correspond to the characteristics of the Classical 
Period. The strong link of Tisna to the Achaemenid Empire, which is also seen in the city’s coinage, suggests 
that this tomb may have belonged to a nobleman or a wider family group.

Key words: Western Anatolia; Funerary Architecture; Sepulchral Painting; Achaemenid; Classical Period.
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Lucius Horatius and the Oldest Stamps on Oil Amphorae from Southern Hispania. 
Considerations based on Recent Discoveries

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 163-181

The Late Roman Republic and Early Augustan ages are of maximum importance for the understanding of 
the enormous volume of the Baetican exports of olive oil in later moments. Further, these initial stages mark 
the beginning of the phenomenon of the intense stamping on oil amphorae. The aim of this work is to analyse 
in depth the epigraphical production of Lucius Horatius, who appears to be the oldest stamp on south Spanish 
olive oil amphorae. The most recent findings are presented in detail, enlarging the nomina and geography of 
this production. A critical update is made of all the epigraphical and archaeological data known to date and 
problems related to their typological ascription are discussed as well. Through such an integral analysis the 
main trade routes of the Horati stamps can be traced, with an important diffusion in the Iberian Peninsula, 
with special incidence in the Portuguese and Galician Atlantic façade, and a second line of diffusion towards 
other Mediterranean regions. The findings in Galicia and Portugal are related to the definitive conquest of the 
Iberian Peninsula as a whole in the time of Augustus, while those of the Mediterranean façade point to other 
trade routes, which were expanding with other south Spanish ovoid amphorae shortly before the beginning of 
the Augustan period.

Key words: Hispania; Guadalquivir Valley; Roman Amphorae; Ovoid Amphorae; Betic Olive Oil; Pottery 
Production; Gaul.
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Around the Bellum Hispaniense and the Glandes Inscriptae from Hispania. A New 
Projectile with a Caesarian Inscription from Montilla (Córdoba)

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 183-195

The subject of this paper is a lead projectile from the municipality of Montilla (Córdoba) which incorporates 
a double inscription - of great interest due to its particularity within the framework of the study of the corpus 
of glandes inscriptae from the Iberian Peninsula. This piece could be directly related to the war events narrated 
in the Bellum Hispaniense, as some of its most important episodes took place in this region. It contributes to 
the increasingly advanced archaeological knowledge of the Roman civil wars in Hispania and also provides 
elements of analysis complementary to the corpus of projectiles with Caesarian inscriptions known to date.

Key words: Hispania; Montilla; Roman military archaeology; Glans inscripta; Ipsca; Caesar.

Eleonora voltan. Dpt. of Historic Sciences. Faculty of Philosophy and Arts. Univ. of Málaga. Campus de 
Teatinos, s/n. 29071 Málaga. E-mail: eleonoravoltan@uma.es. orcid id: https://orcid.org/0000-0003-4750-
3062 

Pictorial Workshops in Pompeii. Exploring some Roman Nilotic Paintings 

Zephyrus, xci, January-June 2023, pp. 197-211

From the 3rd century bp onwards, the relationship between Egypt and Rome grew clearer. When the 
treaty of amicitia was signed in the year 273 bp, the political, cultural, economic and religious impact on 
Italian territory was increasingly evident. Also, of relevance is the role of the artistic production resulting from 
the contact between the Roman and Egyptian worlds. The focus of this paper is on several Roman paintings 
characterised by the depiction of the Nile landscapes. In particular, the attention is turned to the records of 
four Pompeian contexts: Praedia of Iulia Felix –ii 4, 2–, Sarno Baths –viii 2, 17–, Temple of Isis –viii 7, 28– 
and House of the Pygmies –ix 5, 9–. By comparing certain iconographic details, the aim of this study is to 
highlight some analogies in the execution of the paintings examined. On this basis, some hypotheses could be 
put forward regarding the presence of the same team of painters in the four contexts or, as an alternative, the 
use of the same models among different artisans.

Keywords: Egypt; Iconography; Landscape; Officina; Pictor.
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First Approach to the Pollen Preserved in a Megalithic Monument 
of the Western Cantabrian Mountains: The Passage Tomb of the 
Cobertoria (3500 bc), in Salas, Asturias 
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Resumen: El presente trabajo es parte de la información obtenida entre 2016 y 2019 en las excavaciones 
del dolmen de corredor de la Cobertoria: especialmente, en la última de las fases constructivas del megalito, 
datada por radiocarbono a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. La clara ventaja de la arquitectura del 
corredor es que conformó una cápsula que captó información medioambiental del entorno; todo ello a pesar 
de su apertura a buen seguro esporádica durante las acciones funerarias. Un cribado inicial de muestras de 
los sedimentos por parte de los botánicos permitió recuperar allí polen prehistórico, que fue contextualizado 
arqueológicamente a partir de una secuencia bien aquilatada en sus principales fases. Gracias a ello sabemos de 
la existencia no solo de posibles cultivos en el entorno, como gramíneas o leguminosas, sino también de hongos 
que afectaron a distintos cereales. El polen también permitió identificar una serie de árboles que acabaron 
recalando en el acceso dolménico, junto a especies habituales en la recuperación de suelos tras incendios, como 
los helechos. Por último, también aparecieron arbustos habitualmente empleados como combustible en la lucha 
de las comunidades prehistóricas contra el bosque.

Palabras clave: palinología; norte de la Península Ibérica; Neolítico; árboles; plantas herbáceas.

Abstract: This paper is part of the information gathered during the excavations carried out in the dolmen 
of the Cobertoria, between 2016 and 2019. The text is focused on the last building phase of the megalith, 
dated by radiocarbon in the middle of the fourth millennium bc. The architecture of the passage tomb created 
a capsule that collected plenty of information about the environment nearby the dolmen. All this despite its 
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1. El proyecto de la Cobertoria: objetivos del 
estudio botánico

La investigación que aquí se presenta fue impul-
sada desde el Área de Prehistoria de la Universidad 
de Oviedo ante el interés de la Fundación Val-
dés-Salas en la investigación, conservación y divul-
gación del patrimonio megalítico conservado en el 

concejo de Salas, dentro de la comarca centro-oc-
cidental asturiana (Fig. 1). Gracias a esta entidad 
se pudo recibir también el apoyo de la Fundación 
Banco Sabadell y del Ayto. de Salas. 

Aunque bajo este mismo proyecto se propusie-
ron más líneas de trabajo que ya están aportando 
resultados (R. del Cueto et al., 2021), especialmen-
te la renovación del catálogo tumular del concejo 

occasional openings, during the burial rites. The sieving of the samples allow us to recover an interesting group 
of prehistoric pollen, archaeologically contextualized thanks to a well-defined sequence. From these data the 
possible presence of crops, gramineous and leguminous plants, can be assured, as well as the proximity of some 
fungi that affects to cereals. Five different types of pollen tree were recovered in the access too. Other species very 
common during the recovery of the soils after fires, like the ferns, appeared in the results. Finally, other shrubs, 
very linked with fires due to their properties as fuel, appeared inside the dolmen.

Key words: Palynology; North of Iberian Peninsula; Trees; Herbaceous plants.

Fig. 1.  Mapa del concejo de Salas y de la región con la indicación de la necrópolis de San Juan sobre la que se construyó la 
Cobertoria. (Mapa: F. Rodríguez del Cueto y D. Herrera Arenas).
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(R. del Cueto y Carrero, 2021), la gran aportación 
informativa procede de las excavaciones arqueoló-
gicas. Nuestras indagaciones estuvieron muy con-
centradas en un único túmulo, el de la llamada ‘Co-
bertoria’1, que forma parte del conjunto conservado 
en la sierra de San Juan dentro de la demarcación 
central del concejo (R. del Cueto y Carrero, 2021: 
14-16). La complejidad del monumento potenció 
aún más la necesidad de focalizar nuestros esfuerzos 
en él, pues no dimos, ni mucho menos, con una 
estructura sencilla constructivamente que se pudie-
ra comprender en un corto plazo de tiempo. Así, 
queda claro que la aparente simpleza de la montaña 
artificial encubrió arquitecturas muy sofisticadas y 
cambiantes a lo largo del tiempo, tal y como tam-
bién nos están mostrando otros espacios megalíticos 
ibéricos (Mañana, 2003; Tejedor, 2014). El obje-
tivo del presente trabajo fue desarrollar una criba 
inicial del sedimento del corredor del dolmen a 
través de una selección de muestras del amplio lote 
de tierra recabado en las excavaciones. Esas mues-
tras fueron tratadas por el equipo de botánica de la 
Univ. de Oviedo para, si había resultados polínicos, 
poder ofrecer una pequeña perspectiva de la vegeta-
ción contemporánea al uso del corredor. 

1 Ubicado por encima de la Campa de San Juan, sitio 
intermedio entre la necrópolis de San Juan –con seis túmu-
los conservados– y la de las Corradas –con siete estructuras 
aún apreciables– (R. del Cueto y Carrero, 2021: 16). 

2. El dolmen de la Cobertoria: fases y marco 
temporal general (4000-3500 a. C.)

Las excavaciones en este lugar arqueológico se 
concentraron entre los veranos de 2016 y 2019 de-
sarrollando, en 2020, una pequeña adecuación par-
cial que consistió en el relleno provisional de algunas 
zonas que presentaban anualmente incidencias que 
había que subsanar2. En cuanto a la periodización 
actualmente podemos hablar de claras subdivisiones 
dentro del ‘libro de obra’ de la Cobertoria, fases que 
se concentraron entre los cinco siglos comprendi-
dos entre el año 4000 y el 3500 a. C. (Fig. 2). 

En este punto de las investigaciones ya está cla-
ramente constatado un primer acontecimiento de 
gran relevancia: un incendio que produjo una capa 
de varios centímetros de potencia estratigráfica car-
gada de elementos orgánicos, que interpretamos 
como consecuencia de un gesto cultual previo a 
cualquier edificación. La datación absoluta de esta 
primera quema deparó resultados que rondan el 
año 4000 a. C.3. Sobre esa primera delimitación 
marcada a fuego se levantará un túmulo de piedras, 

2 Intervención que formó parte del proyecto de la Co-
bertoria, en este caso con la dirección técnica de los trabajos 
de R. Montes López. 

3 Muestra de carbón vegetal –Ua-59945–: 5179 ± 35 bp.  
δ13c ‰ v-pdb: -24,0. IntCal13 atmospheric curve (Re-
imer et al., 2013) OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005);  
cub r:5 sd:12 prob usp[chron]. Al 95,4 % de probabilidad 
la muestra se encontraría entre 4050 a. C. y 3940 a. C.  
–94.4 %– o entre 3860 bc-3820 a. C. –1,0 %–.

Método
de análisis

Ref. del 
laboratorio Resultado bp Resultado

a. C.
Fase arquitectónica y 

contexto estratigráfico

Radiocarbono sobre madera 
indeterminada ua-59945 5179 ± 35 bp entre 4050 y 3940 a. C. 

(94,4 % de probabilidad)
Fase i. Fuegos debajo del túmulo 
de piedras (Rodríguez del Cueto 

y Busto, 2020: 58-60)
Termoluminiscencia sobre 

arcilla de fuego concentrado 
y de cierta intensidad

madn6627bb
4955 ± 336 bp 68 % 

range cal bp:
 5266-6070

 entre 4120 y 3316 a. C.
(68 % de probabilidad)

Fase ii. Fuegos en la parte alta del 
anillo de arcillas (ibidem: 60-63)

Termoluminiscencia sobre 
arcilla de fuego concentrado 

y de cierta intensidad
madn6629bb

5304 ± 329 bp
 68 % range cal bp: 

5723-6431
entre 4481 y 3773 a. C.
(68 % de probabilidad)

Fase ii. Fuegos en la parte alta del 
anillo de arcillas

Radiocarbono sobre madera 
indeterminada ua-57657 4785 ± 34 bp entre 3650 y 3510 a. C. 

(94,3 % de probabilidad)
Fase iii. Madera recuperada 

dentro del corredor del dolmen. 
Niveles de uso (ibidem: 63-69)

Fig. 2.  Recopilación de las dataciones absolutas realizadas en el dolmen de la Cobertoria publicadas por Rodríguez del Cueto y 
Busto (2020).
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de ese mismo diámetro, que podría haber alcanzado 
los 2,50 m de altura (Fig. 3a). La coincidencia de 
perímetros –el del fuego y el del túmulo– no parece 
ni mucho menos casual, y resulta determinante para 
inclinarnos por la explicación cultual ya que, fuera 
de ese primer redondel, el fuego desaparece sin per-
cibirse en ninguno de los sondeos que alcanzaron la 
arcilla basal. Tal asociación, fuego y megalitos, ya 
sabemos por otro lado que no es infrecuente en As-
turias (De Blas, 2006) ni tampoco en el panorama 
ibérico (Rojo y Kunst, 2002), con lo que entra den-
tro de una forma de pensar y concebir las primeras 
arquitecturas monumentales de la Prehistoria. 

Sobre los primeros testimonios que acabamos de 
describir se superpuso, literalmente, un diseño dife-
rente: una masa arcillosa en forma de anillo o torus, 
con un espacio central relleno con una tierra mixta 
de color marrón, negro y anaranjado (R. del Cueto 
y Busto, 2020: 60-63). Sobre el torus, de, al menos,  
unos 12 m de diámetro, ardieron además intensas 
hogueras, tanto en su superficie como en huecos 
creados ex profeso para la incandescencia (Fig. 3b), 
lo que tuvo que dar más relevancia, aunque fuese en 
instantes puntuales, a esta elaboración constructi-
va. Las rubefacciones aparecen en concentraciones 
mayores en el borde interno del torus, mientras que 
según nos vamos alejando de ese contorno los pun-
tos de calor desaparecen, siendo sustituidos por fi-
nas lenguas de sedimentos ennegrecidos –¿producto 
secundario, por tanto, del arrastre de los carbones 
diluidos y desperdigados en el entorno del fuego?–. 
Ante la nula aportación material recuperada en esta 
fase constructiva se nos hacía difícil fijar una crono-
logía, problema que se resolvió recurriendo a mé-
todos como la termoluminiscencia: un sistema más 
caro y de horquillas estadísticas más amplias, pero 
que permitió un encuadre general de los fuegos en 
instantes prehistóricos4.

4 madn6627bb: 4955 ± 336 bp. Calendric Age cal bc: 
3718 ± 402. Entre el 4120 y el 3316 bc. madn6629bb: 
5304 ± 329 bp. Calendric Age cal bc: 4127 ± 354. Entre 
4481 y 3773 bc. Ambas muestras son de pellas de arcillas 
sometidas a un intenso stress térmico que condujo a su cuasi 
petrificación. 

La tercera y última propuesta megalítica de la 
Cobertoria supuso la construcción de una cámara 
de algo más de cinco metros cuadrados, a la que se 
accedía por un largo ingreso bien marcado por tres 
losas. En suma, un dolmen de corredor, modelo sin 
duda canónico dentro de los patrones del megali-
tismo europeo y que, en el ambiente arqueológico 
en el que nos encontramos, resulta de dimensiones 
bastante notables (Fig. 4). La cámara ya denotaba 
la importancia del esfuerzo desarrollado, al tratarse 
de uno de los espacios de mayor amplitud, junto 
con el dolmen de Santa Cruz, conocidos hasta el 
momento en la región (De Blas, 1983: 47). La ri-
queza arquitectónica de este dolmen de corredor 
quizás quedó inicialmente desmerecida en la biblio-
grafía por su exhumación parcial, así como por la 
escasez de descripciones o de datos estratigráficos 
acerca de lo vaciado. La docena de ortostatos que, 
al menos, utilizaron para erigir el nicho funerario 
y las dimensiones de algunas piedras dejan ver la 
magnitud de la obra dentro del contexto megalítico 
cantábrico. Es necesario mencionar que el nudo cla-
ve de la tumba, la cámara central, padeció diversas 
violaciones siempre en busca del tesoro legendario, 
dejándonos sin estratigrafías arqueológicas apro-
vechables. Afortunadamente el acceso a la misma, 
descubierto en 2017, sí que atesoraba secuencias 
intactas convirtiendo la Cobertoria de Salas en el 
único dolmen de corredor asturiano que presenta, 
además de una descripción precisa, datos absolutos 
sobre sus momentos de uso5. 

La construcción de la última fase supuso otras 
modificaciones del espacio: por ejemplo, la masa 
tumular fue recrecida al menos en los dos extre-
mos del eje principal, un incremento con el que 
alcanzó los dieciocho metros de diámetro. La dila-
tación del montículo no solo dio más coherencia y 

5 Tanto la secuencia como recientes analíticas de geo-
química de suelos fueron reunidas en un trabajo que ahora 
mismo se encuentra en proceso de edición para ser publi-
cado [R. del Cueto, F.; Laca, A.; Rubio, Á. y Busto, M.: 
“In search of human body remains in the layers of a pas-
sage tomb: comparison of icp-ms, Fluorescences (xrf) and 
sem methods at the Cobertoria Dolmen (Salas, Asturias, 
Spain)”].
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Fig. 3.  a) Fase i, túmulo de piedras sobre incendio del 4000 a. C.; B) Fase ii, torus arcilloso con relleno interno de tierra del 
3800/3700 a. C.
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proporcionalidad al nuevo diseño6, sino que pudo 
favorecer un desplazamiento más llevadero de los 
monolitos de cuarcita que conforman el dolmen. 
Por último, una coraza de piedras de unos dos me-
tros de anchura delimitó el borde externo del túmu-
lo, y bien podría haber separado el terreno funerario 
del entorno, además de servir para ocultar el costa-
do exterior del torus arcilloso, que se vio cortado o 
muy enmascarado por la construcción dolménica. 
Las dataciones radiocarbónicas recogidas del corre-
dor proporcionaron por fortuna datas bien aquila-
tadas, así como ajuares que permiten trasladar esta 
tercera fase a mediados del iv milenio a. C. Una 

6 Gesto por otro lado muy acorde con lo ya constatado 
en otros territorios megalíticos cercanos (Fábregas y Vilase-
co, 2004: 69).

fecha que podemos considerar dentro de la fase más 
madura del megalitismo regional (De Blas, 2008: 
525-528), momento en el que además son frecuen-
tes las ofrendas funerarias semejantes a las identi-
ficadas en la Cobertoria, tal y como ocurre con la 
lámina de sílex recogida en el acceso (R. del Cueto 
y Busto, 2020: 65)7.

Un breve epílogo final, ya en períodos históri-
cos, culmina la sucesión de evidencias constatadas 
en las excavaciones, siendo buena muestra de que el 
lugar no pierde relevancia en época histórica, ya que 

7 Aunque la clasificación preliminar y la primera revi-
sión geológica apuntaban hacia el cuarzo como materia pri-
ma para elaborar la lámina, la revisión que se está haciendo 
a toda la colección lítica propone que puede tratarse, más 
bien, de sílex. 

Fig. 4. Planta del túmulo con la Fase ii, en naranja, y la Fase iii, con su cámara dolménica con rayado oblicuo.
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sería visitado con bastante insistencia en los últimos 
doscientos años. El fin es bien distinto al de la Pre-
historia, pues los accesos recientes reexcavaron las 
ruinas alterando así una cápsula que, muy probable-
mente, permanecía inalterada desde su abandono8.

3. Contexto arqueológico: el corredor del 
dolmen (3500 a. C.)

Tal y como ya comentamos tres losas monolíticas 
delimitaron el pasillo de entrada a la cámara fune-
raria, parte de la tercera y postrera fase prehistórica 
que acabamos de describir. Definen estos elementos 
un acceso de sesenta centímetros de anchura, supe-
rando con ello la abertura que se insinuaba en los 
dibujos y plantas previos de la cámara9, que alcanzó 
además 1,80 m de longitud. Eso lo convierte en el 
acceso de mayores dimensiones de los identificados 
en la región, al superar con holgura el del dolmen 
de la sierra de Pumarín que, hasta la excavación de 
la Cobertoria, era el único que conocíamos en As-
turias (Bouza, 1965: 14-15). Hay, al menos, cuatro 
dólmenes de corredor en Galicia con similares arre-
glos estructurales en sus ingresos, lo que denota la 
reiteración en esta propuesta impar de las losas (Vi-
laseco, 1997-98: 137). Sin embargo, la importan-
cia de este sector estriba en el carácter cerrado del 
depósito: tanto por su diseño estructural como por 
una clausura intencional que taponó la parte supe-
rior del corredor, tras su uso como espacio funerario 
(R. del Cueto y Busto, 2020: 67). De momento no 

8 R. del Cueto, F.; Busto, M. y Lastra, E.: “El dol-
men de la Cobertoria (Salas, Asturias): fases arquitectónicas 
y primeras aproximaciones al estudio arqueológico y docu-
mental del saqueo de las ruinas prehistóricas”. En Actas vii 
Congreso internacional sobre el Neolítico en la Península Ibé-
rica. Sevilla: Univ. de Sevilla, en prensa. 

9 La cámara había sido dibujada de forma muy preli-
minar para ser incluida en la Prehistoria Reciente de Asturias 
(1983) de M. Á. de Blas. El autor de la carta arqueológica 
del concejo realizó también una pequeña exploración en el 
interior del recinto cameral, con la limpieza y dibujo de la 
sección conservada. Este arqueólogo quedó, así, a las puertas 
prácticamente del corredor que ahora estamos describiendo 
(Rodríguez, 1992). 

contamos con otros ejemplos, en el ámbito astur, 
con dólmenes y accesos que tengan una estratigrafía 
completa identificada arqueológicamente; todo ello 
a pesar de los trabajos desarrollados en su momen-
to por Bouza Brey en nuestra región que posibili-
taron la apertura de muchas estructuras tumulares 
(1965: 14-15). El carácter sumario de las indaga-
ciones practicadas en aquel momento y las sucintas 
descripciones publicadas a posteriori, ya comentadas 
por de Blas Cortina (1995: 59), contribuyeron a 
que, por el momento no tengamos otra secuencia 
diferente –no al menos de este tipo de tumbas– que 
se pueda comparar a la de la Cobertoria. Tanto la es-
tratigrafía como otros ejemplos cantábricos y norte-
ños nos indican, además, que, a diferencia de cómo 
funcionan las entradas en otros ambientes megalíti-
cos –con acceso abierto y visible desde el borde del 
túmulo–, en el Cantábrico el paso a las cámaras no 
parece tan franco; no al menos en algunos casos. 
Al menos las evidencias de algunos indagados plan-
tean, más bien, que estamos ante panteones subte-
rráneos, con ingresos practicables –y seguramente 
identificables– desde el túmulo. Así parece estable-
cerlo no solo la Cobertoria, cuyo corredor no llega 
en ningún momento al borde del túmulo y estaría, 
en todo momento, enterrado, junto con otros casos 
asturianos muy nítidos como el de Monte Areo vi 
(De Blas, 1999)10. Ya fuera de nuestro ambiente, 
la Chabola de la Hechicera parece conducirnos al 
mismo tipo arquitectónico subterráneo. De hecho, 
para este caso se propuso que hubo un “… vertido 
final de bloques sobre el túmulo, cubriéndose la to-
talidad de la estructura, incluida la tapa de la cáma-
ra…” (Martínez-Torres, 2017: 54-55). El carácter 
oculto también se ratifica en el diagrama que rehace 
todos los pasos constructivos que crearon la estruc-
tura, ya que en él se incluye, a pesar de su consabido 
carácter colectivo11, la colmatación completa de la 

10 Este último, con una abertura que permitía perfec-
tamente accesos ulteriores a su construcción, apareció con 
una considerable capa de tierra cubriéndolo (ibidem). Si 
ponderamos la erosión que, a buen seguro, sufrió el ámbito 
central del túmulo, la ocultación térrea debió ser aún más 
gruesa durante su construcción y uso. 

11 Al menos treinta individuos y 9 infantes (ibidem). 
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cámara –coberteras incluidas– como cierre final de la  
tumba. El corredor, que está más bajo en cota que 
la cubierta, obviamente sería subterráneo también 
(Martínez-Torres, 2017: 54-55).

Dentro de nuestro acceso sí pudimos diferen-
ciar con cierta claridad, tras la oportuna revisión 
de todas las unidades abiertas en este sector, tres 
momentos diferentes (Fig. 5). En primer lugar, las 
fases constructivas como tales que se agrupan en dos 
unidades estratigráficas, las numeradas como 94 y 
90. Mientras que la primera representa una capa sin 
materiales arqueológicos, en la que serán excavadas 
las cimentaciones de los ortostatos del corredor, la 
segunda cubría estas. 

En segundo lugar, tendríamos una agrupación 
de niveles que son el resultado de la utilización y 
la frecuentación de este espacio para los enterra-
mientos: posiblemente tanto en la cámara como 
en el propio corredor. Al menos eso parecen indi-
car tanto los estudios preliminares de fosfatos que 
están en vías de publicación12 como los materiales 
recuperados en el paso: por ejemplo, la lámina a la 
que ya hicimos alusión. La pieza, ampliamente ge-
neralizada en los ajuares peninsulares y continenta-
les como parte de las ofrendas funerarias típicas del 
momento, se recuperó en la unidad 62. Una capa 
de alto contenido orgánico y color grisáceo, que 
mezcla estos componentes con una composición 
plástica en su textura. El hecho de que ocupe toda 
la anchura del corredor es un factor clave a la hora 
de entender esa superficie como la primera asociada 
al uso del espacio, ya al margen de los infrayacentes 
estratos constructivos. Afortunadamente hay tam-
bién una referencia temporal en este nivel que de-
termina, con cierta precisión, los momentos exactos 
de utilización de este pasaje en fechas que rondan el  
3500 a. C.13. Por fortuna podemos descartar per-
turbaciones recientes de la entrada y parece muy 

12 R. del Cueto et al., op. cit. n. 8. 
13 Materia: carbón vegetal (Ua-57657): 4785 ± 34 bp. 

δ13c ‰ v-pdb: -25,7. IntCal13 atmospheric curve (Reimer 
et al., 2013) OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 
sd:12 prob usp[chron]. Con el 95,4 % de probabilidad la 
fecha se situaría entre el 3650 bc-3510 a. C. –94,3 %– y el 
3400 bc-3380 a. C. –1,1 %–. 

remota la posibilidad de que haya habido una ‘re-
colocación’ o ‘movimiento’ del carbón como con-
secuencia de un fenómeno postdeposicional14. Ade-
más, el marco arquitectónico donde se aglutinó este 
nivel arqueológico estaba bien constreñido –y por 
ende protegido– por las piedras que conformarían 
el propio corredor y sus coberteras. 

Un segundo instante de utilización quedó fijado 
a través de dos unidades diferentes en altura, aun-
que muy similares en composición, las denomina-
das 57 y 58. Ambas caracterizadas, además, por una 
menor compactación de la tierra que las formaba, lo 
que parece vincularlas no solo en el tiempo, por su 
posición próxima en la secuencia, sino también en 
fines o cometidos semejantes que dejarían, en buena 
lógica, una tierra similar tras de sí. Desgraciadamen-
te la riqueza informativa también es menor porque 
no se recuperaron materiales arqueológicos que, sin 
duda, nos habrían ayudado a precisar más en las 
actividades aquí realizadas. La clausura intencional 
de este espacio –mediante una masa de piedras que 
lleva el n.º 41– pondría final a la microhistoria del 
corredor, mediando entre las últimas superficies de 
uso y la oclusión pétrea una pequeña lengua de tie-
rra que llamamos 52 (Rodríguez del Cueto y Busto, 
2020: 67). El cierre llega una vez amortizados todos 
los usos funerarios del lugar y, muy posiblemente, 
en instantes previos a su definitivo abandono por 
parte de quienes usaron el dolmen en sus tiempos 
postreros. La masa pétrea, aunque informe, tuvo 
una gran utilidad para nosotros pues fue disuasoria 
de entradas o accesos a expoliar desde la parte alta 
del túmulo. 

Por tanto, y al igual que nos ocurre con los aná-
lisis ya realizados en el corredor, el estudio botánico 
se ve muy favorecido por el cierre final que creó, en 
plena Prehistoria, un contenedor arquitectónico en 
piedra a cierta profundidad de la superficie, factores 
que favorecieron la conservación de los restos. Eso 

14 Aunque sabemos de la posible existencia arqueo-
lógica de estas ‘traslaciones’ en distintos yacimientos del 
mundo gracias a Butzer (1982), sin duda tal propuesta –o 
duda– debe estar siempre apoyada por otros argumentos 
empíricos para poder ser enunciada o ser tenida en cuenta. 
Está claro que no es ese nuestro caso. 
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Fig. 5.  a) Planta del dolmen de corredor, con indicación del punto en el que se hizo el dibujo de la sección del acceso; B) diferentes 
unidades diferenciadas en el paso de entrada a la cámara, según las excavaciones. 
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sí, lo que fue una ventaja de cara a perpetuar esas 
evidencias resultó, durante su tiempo de uso, una 
pequeña pega si lo valoramos como espacio capta-
dor de pólenes aéreos; sobre todo porque estaría, 
durante la ventana temporal que se utilizó, siempre 
bajo tierra y parcialmente inaccesible. Con el matiz 
de que este paso a la cámara pudo estar en funcio-
namiento varias generaciones, produciéndose así in-
gresos puntuales que son los que introducirían todo 
aquello que hemos podido recuperar actualmente 
–carbón y restos del polen, al menos–. Con todo y 
con eso, no hay duda de que el corredor constituye 
un entorno privilegiado para el análisis del paisa-
je vegetal de mediados del iv milenio a. C., sobre 
todo, en vista del polen que hemos recuperado muy 
a pesar de las aparentes desventajas señaladas. 

4. Estudio palinológico

4.1. Metodología

El equipo arqueológico preparó varios paquetes 
de muestras de 10 g de contenido de cada una de las 
unidades del corredor, que fueron trasladadas hasta 
el Área de Botánica –Dpto. de Biología de Orga-
nismos y Sistemas de la Univ. de Oviedo–. Una vez 
recibidas, y para llevar a cabo el análisis palinológi-
co, las muestras fueron sometidas previamente a un 
tratamiento químico. De cada muestra seleccionada 
se introdujeron 3 cm3 en tubos Falcon etiquetados 
y se sometieron a ‘digestión’ con hidróxido potásico 
–koh– al 10 %, sumergiendo los tubos al baño Ma-
ría durante 15 minutos. A continuación, se tamizó 
el contenido de cada tubo utilizando una malla con 
poros de 200 μm de diámetro. La parte que pasó 
el filtro se devolvió al tubo –previamente lavado– 
mientras que la porción más gruesa, que no pasó el 
filtrado, se depositó en una placa de Petri etiquetada 
y se conservó para su posterior análisis antracológi-
co y xilológico. Después se llevaron a cabo varios 
lavados y centrifugados del material filtrado. En 
primer lugar, se enrasaron los tubos con agua y se 
realizó una centrifugación a 2000-3000 rpm du-
rante 5 minutos. Una vez realizada esta operación, 

se decantó la parte líquida y se repitió el proceso 
con la parte sedimentada. Durante una tercera cen-
trifugación añadimos a los tubos ácido clorhídrico 
–hcl– al 10 %, mientras que durante la cuarta y 
última centrifugación se enrasaron los tubos con 
agua. Gracias a este proceso se eliminó la parte más 
gruesa de las muestras –correspondiente a arenas, 
arcillas y demás materiales gruesos–, obteniéndose 
la porción final del sedimento que posteriormente 
sería montada y teñida para su observación al mi-
croscopio óptico. 

Para montar las preparaciones, se depositó con 
una pipeta Pasteur de vidrio una fracción de cada 
muestra sobre portaobjetos –previamente etique-
tados y desengrasados–, extendiendo el material y 
colocando a continuación los porta sobre una placa 
eléctrica para su secado. Una vez seco el material, se 
tiñó depositando sobre el cubreobjetos unas gotas 
de una solución de gelatina, glicerina y safranina; 
dejando caer el cubre suavemente sobre el porta, 
evitando la formación de burbujas, y presionando 
levemente con el fin de que el tinte se extendiera 
por toda la preparación. A continuación, se coloca-
ron las preparaciones con el cubre hacia abajo sobre 
papel de filtro para eliminar el exceso de colorante. 
Las muestras teñidas se dejaron reposar sobre papel 
de filtro durante 24 h, antes de ser observadas, con 
el fin de conseguir una fijación óptima del colorante. 

En el proceso de observación de las muestras 
se utilizó un microscopio óptico Olympus modelo 
bx43. Se realizaron barridos horizontales a cada 
preparación y se tomaron fotografías de los diferen-
tes tipos polínicos y no polínicos con una cámara 
digital Olympus modelo sc100 conectada al micros-
copio. Además, se utilizó el Software Olympus de 
procesamiento de imágenes cellSens Standard. Para 
la identificación de los palinomorfos se han seguido 
los criterios expuestos por Valdés et al. (1987), Bue-
no (1989), Mateu et al. (1994), La Serna y Domín-
guez (2003), Sáenz y Gutiérrez (2003) y Trigo et al. 
(2008). Con el fin de asegurar una correcta identifi-
cación de las muestras palinológicas se compararon 
con las depositadas en la Palinoteca de la Unidad 
de Botánica del Dpto. de Biología de Organismos y 
Sistemas de la Univ. de Oviedo.
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4.2. Resultados

Los taxones identificados se ordenaron, en cada 
biotipo –árboles, arbustos, plantas herbáceas, hele-
chos, briofitos y hongos–, en función de la abun-
dancia en el conjunto de las muestras, teniendo en 
cuenta el número total de granos de polen o esporas 
identificadas.

4.2.1. Paisaje arbóreo y arbustivo (Fig. 6)

Fueron realizadas 26 identificaciones diferentes 
dentro de este biotipo que supusieron la aparición de 
cinco tipos de pólenes de árboles: avellano –Corylus 
avellana = 9 granos de polen–; roble –Quercus robur 
= 4–; fresno –Fraxinus excelsior = 3–; tejo –Taxus 
baccata = 1–, y pino silvestre –Pinus sylvestris = 1–; 
así como otros dos de arbustos: el tojo, árgoma o 
cotoya –Ulex sp. = 1– y el brezo –Ericaceae = 7–. 

4.2.2. Plantas herbáceas (Fig. 7)

Han sido realizadas 19 identificaciones distintas 
que supusieron la aparición de cuatro tipos de plan-
tas herbáceas distintas de gran trascendencia para 
la interpretación de este momento. Especialmente 
porque aparecen en la lista elementos de la familia 
de las gramíneas –8–, así como de las leguminosas 
–2–. Junto a ellas nos aparece también polen de 
Cyperaceae –8– y de Polygonum persicaria, ‘persica-
ria’ o ‘pejiguera’ –1–. 

4.2.3. Helechos (Fig. 8)

Han sido realizadas 75 identificaciones distintas 
que supusieron la aparición de esporas de siete tipos 
de helechos: Polypodium sp. o ‘polipodio’ –38–; Os-
munda regalis o ‘helecho real’ –8–; Adiantum capi-
llus-veneris o ‘culantrillo del pozo’ –8–; Asplenium sp.  

Fig. 6. a) Sección del dolmen de corredor; B) árboles diferenciados en el análisis polínico con fotografías de cada taxón.
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Fig. 7. a) Sección del dolmen de corredor; B) plantas herbáceas diferenciadas en el análisis polínico con fotografías de cada taxón. 

Fig. 8. a) Sección del dolmen de corredor; B) helechos diferenciados en el análisis polínico con fotografías de cada taxón.
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–8–; Dryopteris sp. –7–; Pteridium aquilinum 
o ‘felecha’, helecho común –3–, y, por último,  
Cystopteris sp. –3–. 

4.2.4. Briofitos (musgos y hepáticas) 

Identificamos 11 esporas que corresponden a 
dos tipos de musgos, de tipo Polytrichum –8– y de 
otro briofito –3–. 

4.2.5. Hongos (Fig. 9)

Con 53 esporas diferenciadas de varios tipos de 
hongos: Coprinus –23–, Helminthosporium –20–, 
Leptosphaeria –4–, Venturia –1– y el resto de otros 
hongos no identificados. 

Fig. 9. a) Sección del dolmen de corredor; B) hongos diferenciados en el análisis polínico con fotografías de cada taxón. 

5. Comentarios a los taxones recuperados 
dentro del panorama del neolítico asturiano 
y cantábrico

En primer lugar, es pertinente mencionar las 
condiciones de ubicación de la sierra en la que se 
erigió el dolmen15: una zona interior de un valle at-
lántico no muy alejado de la costa, que se alcanza a 
divisar desde picos cercanos como el Aguión. Geo-
lógicamente nos encontramos dentro de la unidad 
estructural herciniana denominada ‘Antiforme del 
Narcea’, constituida principalmente aquí por cuarci-
tas, aunque en ella también hay vetas de pizarras. La 
sierra de San Juan alcanza dentro de esta agrupación 
cotas máximas de 809 m y sigue un eje principal de 
casi 2 km de desarrollo en línea de aire, con orien-
tación n/no-s/se, abriéndose en ella además ciertos 
apéndices colaterales de interés, como el cordal de 

15 Este encuadre es, por otro lado, lógico y se ha reco-
mendado como preámbulo necesario para entender estudios 
botánicos más específicos (Uzquiano, 2018: 415). 
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las Corradas (R. del Cueto y Carrero, 2021: 14-17). 
San Juan y Corradas cuentan en sus cumbres y la-
deras con tumbas megalíticas que ratifican la colo-
nización de estos lugares en distintos momentos del 
Neolítico/Calcolítico regional. El costado este de la 
primera, que es el interesante para nuestro espacio, 
ofrece una ladera suave con rellanos intermedios de 
poca extensión: uno de ellos fue aprovechado para, 
alrededor del 4000 a. C., construir la primera fase 
arquitectónica de la Cobertoria antes descrita. La la-
dera se presenta hoy como un pequeño claro abierto 
en una estructura forestal16, situación que no parece 
muy diferente al panorama prehistórico que hemos 
identificado en el análisis polínico, aunque duran-
te los años 90 del pasado siglo la situación era bien 
distinta: la intensidad de la explotación agraria y la 
lucha contra el bosque deparaba, en las imágenes de 
la carta arqueológica, zonas de pastizal abiertas sin 
ningún árbol de por medio. Una pintura, por tanto, 
deformada con respecto a la prehistórica, como vere-
mos, lo que no quita para comprobar la amplitud y el 
dominio paisajístico que tiene, incluso en pequeños 
claros como este, la ladera. Por otro lado, la presencia 
de estas pequeñas motas o puntos ganados a la man-
cha arbórea encajarían bien con los primeros campos 
de cereal del Neolítico cantábrico, que propuso ya en 
su momento Zapata (2002: 154) que debieron tener 
un carácter muy reducido, limitándose a pequeñas 
aperturas naturales o antrópicas de los bosques. 

Cuestión bien distinta es tratar de discernir si 
hay elementos en nuestro análisis que nos ayuden 
a inclinarnos por la propuesta de quemas naturales 
o artificiales para generar esos terrenos despejados 
de arbolado. A este respecto algunos autores han 
destacado el posible uso del Ulex, presente en nues-
tros resultados17, como un taxón vegetal arbustivo 
que habría ayudado a generar los fuegos dado su 
carácter inflamable (Pérez-Obiol et al., 2016: 67). 
Gestos humanos que repercutieron sobre el paisaje 
también se podrían percibir a partir de la presencia, 

16 La estructura forestal actual es de pinares, tras las 
plantaciones masivas desarrolladas en distintos momentos 
durante las dos últimas décadas del s. xx. 

17 Y normalmente algo más difícil de identificar en los 
diagramas polínicos. 

constante a lo largo de todo el corredor, de plan-
tas que, como las diferentes y nutridas variedades 
de helecho, habrían colonizado tras las quemas los 
espacios ganados al bosque. De ambos gestos tenía-
mos constancia ya en Asturias, en una zona muy 
cercana y en momentos clave de la expansión neolí-
tica en la cordillera18, gracias a los datos de la turbera 
de Monte Areo que registró un alza de Polipodium 
vulgare, así como de Erica, entre otras (López-Me-
rino et al., 2010: 1983)19. El panorama no debió 
ser muy distinto en Salas, algo que sabemos no solo 
por nuestro caso concreto, donde brezos y helechos 
conviven, sino también por la información obteni-
da en la turbera salense de la Molina, muy próxi-
ma a la Cobertoria (Martínez et al., 2016: 399)20. 
La presencia in crescendo de cada vez más helechos 
en el paisaje se podría interpretar en otra clave in-
formativa, pues es indicativa también de cambios 
climáticos: al menos, de un ligero aumento de la 
humedad en el ambiente, tal y como determina el 
auge de la curva hacia el 4000-3000 bp en la turbera 
de las Dueñas, en este caso concreto en la zona cos-
tera asturiana. Una situación climática que además 
vendría asociada al incremento de los alcornocales 
en este tiempo, acompañados tanto de Polipodium 
vulgare como de Spirogyra sp. (López-Merino et al., 
2006: 305-306).

5.1. Árboles

La aparición en la Cobertoria de un árbol como 
el pino –Pinus sylvestris– no resulta ni mucho menos 

18 En el margen c. 8000-5500 cal bp (ibidem). 
19 Cf. también López-Merino, L.: Paleoambiente y 

antropización en Asturias durante el Holoceno. Tesis docto-
ral presentada en 2009 en la Univ. Autónoma de Madrid, 
concretamente pp. 89-112. Nuestro recorrido botánico re-
currirá a constantes menciones a las tres turberas esenciales 
estudiadas en Asturias, claves para entender el paisaje holo-
cénico, a saber: las de las Dueñas (Cudillero), Monte Areo 
(Carreño) y la Molina (Salas); esta última muy cercana al 
dolmen analizado aquí. En el texto se hace también men-
ción a una segunda turbera llamada de la Molina, que está 
ubicada en Cantabria. 

20 López-Merino, op. cit. n. 19, pp. 133-167.
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chocante dada su abundancia en turberas asturianas 
ya analizadas21, aunque sí es singular en un contex-
to tan cerrado como un corredor funerario; y quizá 
lo sea aún más debido a lo sensible que es esta es-
pecie cuando la actividad humana repercute sobre 
el bosque. De hecho, algunos autores plantean que 
sería el gran perjudicado durante el crecimiento de 
las manchas de Quercus y de Corylus que habrían 
evolucionado a lo largo del Holoceno: al menos 
así ocurre en las turberas asturianas de las Dueñas 
(López-Merino et al., 2006: 304) o en la cántabra de 
la Molina (Pérez-Obiol et al., 2016: 72). Siguiendo 
un recorrido en dirección e, el extremo oriental de 
la cordillera dio ya hace tiempo resultados muy po-
sitivos en pino, al haber sido documentado en sitios 
como Aizpea, Kanpanoste-Goikoa, Pico Ramos, La 
Cabaña 4, Colllado del Mallo o Ilso Betaio (Zapata, 
2002: 161). 

Por otro lado, la identificación de Corylus en 
prácticamente todos los bloques temporales del 
corredor –construcción, uso y uso-abandono– re-
marca también tendencias percibidas en Cantabria 
con este árbol, ya que en el diagrama de la Molina 
cántabra el polen de avellano es muy significativo, 
como lo será en el resto de la cordillera (Pérez-Obiol 
et al., 2016: 73). La capacidad de este para colonizar 
laderas, zonas bajas del valle o terrenos más prote-
gidos sin duda favoreció su expansión en el Can-
tábrico que podría tener orígenes, según algunos 
autores, en poblaciones muy longevas y estables de 
esta especie (Pérez-Obiol et al., 2016: 73). Aunque 
en espacios costeros, como los documentados en la 
turbera de las Dueñas, la presencia es más terciaria  
–siempre superada por el roble y el abedul–22, el ave-
llano sigue estando presente en los bosques cercanos 
al mar, aparición que resulta más intensa aún en el 
interior de los valles, al poder este desarrollarse per-
fectamente en zonas umbrías (Zapata, 2002: 158); 
unos espacios que abundan en el Cantábrico. Otros 
factores que podrían explicar su amplio registro en 
la zona norte serían, por ejemplo, su resistencia du-
rante el almacenamiento, hasta los 6-12 meses, y 
su valor alimenticio –materias grasas, azúcares, sales 

21 López-Merino, op. cit. n. 19.
22 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 83.

minerales, vitaminas y proteínas–. Ambos sin duda 
incitaron un aprovechamiento cada vez más intenso 
por parte de las comunidades prehistóricas del norte 
peninsular (Zapata, 2002: 158). 

En vista de estos factores, que explican su proli-
feración, no es extraño que la medición en puntos 
concretos del paisaje prehistórico depare la apari-
ción de ese árbol. Para esta zona de Asturias pode-
mos hacer además un cotejo con otra fuente botá-
nica, gracias a los resultados obtenidos por López 
Merino en la turbera de la Molina, próxima a la 
Cobertoria23, e incluidos en su tesis doctoral24. So-
bre todo, la Subzona tae-2b –a 170-129 cm de pro-
fundidad–, que sería coincidente cronológicamente 
con el dolmen, por aportarnos información datada 
por radiocarbono en la franja 7000-2760 cal bp25. 
En ese período parece que hubo en Salas un incre-
mento del avellano, hecho bien constatado en el co-
rredor ya que aparece en toda la secuencia evolutiva 
del mismo, lo que da pie a pensar en su importante 
presencia en los bosques salenses contemporáneos 
a la vida del dolmen. Otros taxones como el fresno 
–Fraxinus excelsior– ya formaban parte de las nómi-
nas arqueobotánicas elaboradas para el ámbito vas-
co, siendo identificado en Aizpea, Pico Ramos, La 
Cabaña 4, Collado del Mallo o Ilso Betaio (Zapata, 
2002: 161). 

El otro gran favorecido de la ya mencionada 
expansión arbórea holocénica, el roble –Quercus 
robur–, fue identificado también en el corredor al 
igual que el avellano, lo que remarca su posible pre-
sencia en los entornos de la Cobertoria en fechas 
de mediados el iv milenio a. C. Lo constatado aquí 
no debe resultar ni mucho menos sorprendente, 
viendo su preponderancia dentro de los bosques 
planocaducifolios de la Prehistoria Reciente, como 
bien atestiguan las turberas (López-Merino et al., 
2006: 304): desde la costa, con índices relevantes en 

23 Unos 8,5 km en línea de aire entre ambos puntos. 
24 El trabajo de López-Merino, como ella misma in-

dica (op. cit. n. 19, p. 137), parte del estudio geoquímico 
de esta turbera desarrollado por el equipo de la Univ. de 
Santiago de Compostela, liderado por A. Martínez Cortizas 
y J. Rodríguez Racebo.

25 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 153.
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las Dueñas26 o Monte Areo27, hasta zonas interiores 
como en la turbera salense de la Molina. En esta 
última, la tendencia es que el avellano –ya desde 
el final del Mesolítico– vaya progresando cada vez 
más en detrimento de los Quercus caducifolios28. En 
Monte Areo durante la franja 8000-5500 cal bp los 
Quercus serían los predominantes, junto con Alnus 
(López-Merino et al., 2010: 1983). En un contex-
to norteño más amplio, la tríada de roble, abedul y 
avellano parece también la imperante, al menos por 
lo recopilado hasta el momento en áreas como la 
gallega (Ramil et al., 1998: 53-54). Así lo indican 
las diferentes fases identificadas por estos últimos 
autores en sus análisis: ya que, tanto en los momen-
tos holocénicos de expansión del arbolado –donde 
desde el 9590-9575 bp hay alzas de Quercus robur– 
como en otros instantes de hegemonía del mismo 
–los previos a las actividades agrícolas–, el roble 
siempre está muy presente. Una tendencia que se 
constata tanto en los territorios de la costa cantábri-
ca y sus proximidades como en zonas más interio-
res, especialmente en la comarca más occidental del 
norte peninsular, donde también es la especie que 
domina (Ramil et al., 1998: 54). Un panorama muy 
semejante fue el propuesto por Iriarte para la franja 
centro de la zona norte peninsular (2009: 73). 

Un viejo conocido en la región cantábrica, jun-
to a los ya enunciados, es el tejo –Taxus baccata–, 
de cuyo testimonio hay registros antiguos tanto en 
estudios particulares del País Vasco (Pérez-Díaz et 
al., 2012: 3) como en los desarrollados en la comar-
ca del Aramo, en el ámbito de la Asturias central 
(Beato et al., 2019: 8). La convivencia con roble y 
castaño –Quercus robur y Castanea sativa–, también 

26 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 83.
27 Los porcentajes de este árbol son muy notables en 

momentos iniciales del Holoceno –hasta del 90 %–, y se-
guirán siéndolo a pesar de la merma significativa del arbo-
lado que lo reduce, con las primeras actividades humanas 
(7550-7000 cal bp), al frenar las manchas boscosas de espe-
cies como los Quercus caducifolios, que descienden hasta el 
50 %. Con todo, sigue siendo la especie dominante en los 
bosques cercanos a la costa de la zona central de Asturias 
(López-Merino, op. cit. n. 19, p. 108). 

28 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 159.

presentes en otras fases del dolmen, aunque no en 
el corredor29, podría establecer el ambiente concre-
to en el que se estaría desarrollando el árbol, quizá 
ocupando ‘suelos lavados o ácidos en la transición 
colino-montana’, como ocurre en el Aramo (ibi-
dem); descripción edafológica no alejada de nuestro 
ejemplo salense y coincidente con encuadres ge-
nerales ya firmemente establecidos (Ramil y Aira, 
1994: 260). Por otro lado, los sondeos pedoantra-
cológicos efectuados en el Aramo para conocer algo 
más sobre ambientes vegetales antiguos30, y poder 
cotejarlos así con el estudio de la vegetación actual, 
depararon la aparición de combinaciones de plan-
tas similares a las registradas en la Cobertoria en 
fechas de entre 3355 y 3450 cal bp (Beato et al., 
2019: 14), por lo que son dignas de mención en 
este punto. La aparición del tejo junto con avellano 
y ericáceas, por ejemplo, es un rasgo también per-
cibido en el corredor salense, ya que las unidades 
superiores –57 y 58–, de uso o abandono progresi-
vo del espacio, reúnen en pocos centímetros estos 
mismos taxones que se registraron en el Aramo. 
Las fechas aportadas por el estudio de esta sierra 
central asturiana son de la Edad del Bronce, por 
lo que representan episodios vegetales postreros al 
dolmen; pero ese panorama estaría basado en am-
bientes previos –neolíticos o calcolíticos– que, por 
el caso aquí presentado, vemos que son bastante 
coincidentes con los del Aramo. Contemporáneos 
o ligeramente anteriores en el tiempo a las especies 
aparecidas en los citados sondeos pedoantracoló-
gicos serían también los testimonios recuperados 
en la Campa les Mines de la misma sierra del Ara-
mo, aunque en este caso en un contexto estudiado 
desde la arqueología prehistórica: un campamento 
estacional de la gente que, entre el 2500-1400 a. 
C., extrajo cobre de las profundidades de la monta-
ña para fines metalúrgicos. Las cubetas abiertas en 
el solum local sirvieron allí de reservorio de masas 

29 Resultados aún en proceso de elaboración para ser 
publicados, también por parte de este equipo de firmantes. 

30 El método para recuperar muestras es hacer sondeos 
en columna, de más de 1 m de profundidad, siempre eli-
giendo de una forma concreta los espacios a indagar. La des-
cripción completa se encuentra en Beato et al. (2019: 6-7). 
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mixtas de tierra que vendrían a rellenar los huecos 
y que serían producto, a buen seguro, del propio 
uso y pisado del lugar durante la residencia y las ac-
tividades que desarrollaron (De Blas y R. del Cue-
to, 2022). Junto con desperdicios más cotidianos, 
como cerámicas o elementos óseos, el cribado del 
sedimento nos proveyó también de datos sobre las 
maderas que usarían en su estancia montana. En la 
cubeta seis, por ejemplo, que se mueve en franjas 
del inicio de la Edad del Bronce, nos apareció tejo 
(De Blas et al., 2013: 174-183). La aparición en 
el campamento exterior, por otro lado, no es más 
que el refrendo del amplísimo uso que esta madera 
tuvo también en las galerías subterráneas mineras, 
donde sería muy utilizado por sus buenas cualida-
des para las teas de iluminación (Gutiérrez y Díaz, 
2022).

En este punto debemos mencionar también la 
presencia clara de Malus en el Aramo que tiene una 
cierta correlación con lo documentado en la Cober-
toria ya que, aunque esta especie no esté en el lote 
polínico identificado en Salas, sí lo están algunos 
hongos de este árbol –la Venturia sp. o ‘sarna del 
manzano’– que, sin duda, necesitarían de esta es-
pecie en el entorno para medrar. Los panoramas, 
vistos desde la geografía física de ambos sitios, no 
parecen muy distintos entre ambos lugares, lo que 
ampara las coincidencias botánicas: una relativa 
altitud –entre 800 y 1000 m–; ocupando laderas 
orientales de la montaña –mucho más pronuncia-
da la del Aramo–; con apertura en ambas de cla-
ros en el bosque que posiblemente tengan un ori-
gen muy antiguo, entre el Neolítico y la Edad del 
Bronce (Beato et al., 2019: 14). La posibilidad  
del uso ganadero de cualquiera de estos espacios no 
es tampoco novedad vista la intensa determinación 
en utilizar lugares de gran altura con fines ganade-
ros desde los primeros tiempos neolíticos, actividad 
bien identificada ya en la península ibérica (Tejedor 
et al., 2021) o largamente propuesta también para 
la zona norteña (González et al., 2019). 

Si miramos hacia un panorama algo más alejado 
territorialmente, como es el vasco, el tejo ya había 
demostrado una vieja presencia desde el temprano 

Holoceno31 en series y lugares que alcanzaban el fi-
nal de la Prehistoria con perduraciones a tiempos 
históricos: tanto en la comarca más oriental –en las 
turberas de los Tornos y de Zalama o en la cueva 
de El Mirón– como en la costa o valles interiores 
–en cuevas como Urtiaga, Arenaza y Ondarre, así 
como en otros lugares fortificados más tardíos–. En 
el pre-Pirineo también estuvo presente, como de-
muestran los sitios de Aizpea, o en las turberas de 
Atxuri y Belate, además de en la región subatlántica 
y submediterránea: en lugares como Atxote, Kan-
panoste, Mendandia o en las turberas de Saldro-
po y Fuente del Vaquero que alcanza, esta última, 
tiempos históricos (Pérez-Díaz et al., 2012: 5-6). El 
completísimo registro recabado en esta comunidad 
se recopiló, sin embargo, siempre a expensas de las 
propias características –en cuanto a polinización– 
del árbol. Así nos lo indican los estudiosos que 
guían nuestro recorrido ya que constataron la baja 
polinización que genera el tejo incluso debajo del 
mismo árbol (Pérez-Díaz et al., 2012: 8). Sí que es 
cierto que matizan que esto no tiene tampoco por 
qué ser una norma general, pues algunas turberas 
presentan polinizaciones con porcentajes de más 
del 2 %, inusualmente altas para esta especie, sobre 
todo en algunos momentos de la Prehistoria. Datos 
dispares, según la zona o la medición que, sin duda, 
contribuyen a desconcertar, al menos de momento, 
a los botánicos que están tratando de inferir la pro-
fundidad y extensión de los bosques de tejos en el 
Cantábrico con el mayor detalle posible32. 

5.2. Plantas herbáceas

En el margen temporal contemporáneo al dol-
men –c. 3500 a. C.– hay constatada en nuestra 

31 Todos ellos extraídos de Pérez-Díaz et al., 2012, 
que recopilan todo lo identificado hasta la primera década 
de nuestro siglo. 

32 El desconcierto proviene de que en fechas del 6000-
2700 cal bp las cifras nunca se elevan por encima del 1-2 % 
en la gran mayoría de los lugares mientras que, en algunas 
turberas muy concretas, estos índices son mucho más altos 
del 2 % en fechas del 5500-2750 cal bp, datos que atestigua-
rían grandes bosques de tejo en el entorno. 
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región una segunda fase de expansión de los culti-
vos de cereal, al alcanzar turberas como la de Mon-
te Areo sus porcentajes máximos de esta planta: el 
7,9 % (López-Merino et al., 2010: 1983). No es 
extraño, por tanto, que al corredor del dolmen, que 
vivió este ‘pico’ de los valores, llegasen restos de gra-
míneas, así como de leguminosas. La profusión es 
patente pues en la entrada a la cámara recaló polen 
consecuencia de actividades agrícolas en todos los 
momentos claves diferenciados de esta arquitectura: 
desde las fases de construcción hasta las que ‘cie-
rran’ los últimos momentos de uso, lo que sin duda 
refrenda ese contexto de auge. Las gramíneas, por 
ejemplo, aparecen en las unidades de construcción 
y de uso –58–, mientras que las leguminosas se re-
gistraron en la principal capa de utilización del co-
rredor, quizá la de enterramiento, así como en capas 
superiores a esta –57–. A ello debemos añadirle ade-
más varios elementos que no pueden ser comenta-
dos tan extensamente, pero que, aun así, deben ser 
mencionados. Es el caso de los hongos recuperados 
junto a árboles, arbustos y helechos, entre los que 
descuella, en este apunte preliminar, el Helminthos-
porium sp. Un hongo filamentoso septado pertene-
ciente a la familia de las Pleosporaceae, causante de 
la enfermedad que aparece en la ‘cebada’ –Hordeum 
vulgare– conocida como ‘helminthosporiosis’ y que 
también puede aparecer en el ‘trigo’ y en la ‘avena’. 
Debido a las manchas que produce en las hojas se 
le conoce como “tizón de la hoja”. Aquí, al igual  
que nos ocurre con el manzano, es lógico pensar que  
el hongo aparece asociado a campos de cultivo no 
excesivamente lejanos que, como vemos, estaban 
centrados en plantas que fueron esenciales para las 
primeras sociedades agrarias prehistóricas. Por últi-
mo, no debemos olvidar otros datos que aportan las 
leguminosas, sobre todo cuando aparecen combina-
das con otras especies. Así su asociación a ericáceas 
y Ulex condujo en el caso vasco a pensar en zonas 
abiertas que estuvieran próximas a los yacimientos 
(Zapata, 2002: 167), realidad que podría ser apli-
cable al dolmen salense por repetir este la misma 
tríada de elementos. 

Acompañando a los posibles cultivos estarían 
otros taxones que, aunque no vinculados con estas 

actividades tan directamente, sí que encajarían en 
los ambientes propios, tanto climática como vege-
talmente, de este período. Por ejemplo, el clima hú-
medo ya está registrado desde el inicio del Holoce-
no gracias a la aparición en la turbera de Las Dueñas 
de herbáceas como las Cyperaceae33, identificadas 
también en el corredor. De igual forma, entre las 
manchas arbustivas de la Molina destacan las del 
tipo Erica, que llegan allí a algo menos del 17,5 %  
en los valores polínicos (Zapata, 2002: 167), y que 
también fueron recuperadas en el dolmen aquí con-
siderado: principalmente en el suelo de uso fune-
rario y alguno superior –ue 58–. En dos unidades 
diferentes del corredor aparecen también las Poa-
ceae, gramíneas que alcanzan también los mayores 
porcentajes –< 41 %– entre las herbáceas de la Mo-
lina34. Los valores de esta turbera, más extensos en 
el tiempo y más válidos a la hora de controlar las 
tendencias, sirvieron a esta autora para establecer 
una comparación con puntos constatados de agri-
cultura muy temprana, como el identificado en la 
Cañada del Reguerón. La menor presencia de polen 
de cereal en Salas parece estar indicando, por ejem-
plo, un posible mayor peso de las prácticas ganade-
ras sobre las agrícolas en este ambiente, lo que no 
quita para que ya desde los finales del v milenio cal 
a. C. este reservorio de materia vegetal tenga pre-
sencia de actividades cerealísticas35. No olvidemos 
tampoco que, cuanto más altas sean las zonas don-
de se recoge el testimonio, mayores dificultades hay 
para obtener índices altos de polen de cereal, lo que 
parece una consecuencia de que las zonas agrícolas 
solo alcanzan puntos altos de montaña en momen-
tos ya tardíos del ciclo agropecuario: alrededor del 
2500 bp para los casos gallegos investigados (Ramil 
et al., 1998: 54). Sin salirnos de esta comunidad, las 
turberas consideradas por estos autores presentan, al 
igual que veíamos en el Reguerón de Monte Areo, 
incrementos palmarios de las Poaceae y de Erica que 
van, además, asociadas a otros elementos indicati-
vos de una fuerte antropización del paisaje (Ramil 
et al., 1998: 56). Las fechas asociadas a este gran 

33 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 84.
34 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 153.
35 López-Merino, op. cit. n. 19, p. 159.
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repunte sin duda son más tardías que las de la Co-
bertoria –2500-1000 bp–, pero están indicando la 
progresividad de un fenómeno que, como nos ocu-
rría con el panorama arbóreo, hunde sus raíces en 
tiempos neolíticos y que no parece decrecer según 
avanza la Prehistoria más reciente ibérica. Final-
mente nos quedarán sin comentarios más dilatados, 
aunque fueron mencionados colateralmente, los va-
lores constatados en helechos, hongos y briofitos, 
taxones todos ellos que deberán esperar a futuras 
consideraciones más específicas sobre el sitio en las 
que, además, ya podremos trabajar con la muestra 
completa de todas las zonas analizadas del dolmen, 
y no solo con las del corredor. 

6. Conclusiones 

Los datos polínicos recopilados en la Coberto-
ria permiten un primer conocimiento del catálogo 
vegetal del único dolmen de corredor excavado con 
métodos actuales en Asturias. Todo ello ha sido 
posible a pesar de estar escudriñando, en nuestro 
caso, un ambiente arquitectónico subterráneo y de 
acceso puntual que, con todo y con eso, permitió, 
gracias a su uso como entrada y a su carácter en-
capsulado, que muchas evidencias quedaran fijadas 
en los sedimentos de uso funerario. Por ello, los ta-
xones aquí descritos son el resultado de todas las 
partículas que se fueron colando en los momentos 
en los que el precinto funerario era ‘vulnerado’ y 
estaba abierto. Ayudados, muy seguramente, por 
el traslado que se puede producir a través de uten-
silios, ropas o pertrechos de aquellas personas que 
accedieron en su momento al interior del ámbito 
mortuorio, así como de los objetos, perecederos o 
no, que pudieron depositarse en su interior. Dada 
esta limitación en las aperturas y accesos, la mues-
tra reunida parece ser la representación de parajes 
vegetales cercanos o del entorno que serían los que, 
con mayores posibilidades, habrían coincidido con 
esas situaciones eventuales en las que la tumba era 
permeable. Obviamente, en ningún momento los 
datos aquí presentados pueden ni deben compe-
tir con los diagramas polínicos recuperados en las 

turberas regionales. En primer lugar, porque nues-
tros resultados provienen de una primera selección 
de las tierras atesoradas con las excavaciones. Solo 
futuros trabajos de cribado permitirán afianzar o 
matizar estadísticamente las conclusiones esenciales 
que se proponen ahora y hacerlas más fuertes nu-
méricamente, gracias a un muestreo más cuantioso 
que, por el momento, aún no se ha podido abor-
dar. Por otro lado, es bastante obvio, como indica 
el contexto arquitectónico, que no analizamos un 
lugar abierto como una turbera; terrenos donde la 
conservación de la materia vegetal es, además, mu-
cho más alta que en nuestro caso. Por eso, quizás 
no debemos pedirle a un corredor subterráneo el 
mismo nivel de representación de pólenes que a 
una turbera, lo que no resta valor, aunque numéri-
camente sea menos representativo, al hecho de que 
esas partículas lleguen finalmente a un espacio fune-
rario prehistórico. 

Además, estos resultados pueden ayudar también 
a paliar el hueco existente en la información botáni-
ca disponible para esta zona central del Cantábrico, 
siempre a remolque del mayor aporte documental 
que hay presente para los dos extremos del área en 
cuestión: el oriente de la cordillera, por un lado, y la 
zona oriental de Galicia, por el otro (López-Merino 
et al., 2010: 1986). Pero es que también ofrece un 
registro menos estudiado desde la arqueobotánica: 
el panorama en las secuencias tumulares o dolmé-
nicas, lugares, sin duda, claves para el estudio del 
paisaje vegetal de la Prehistoria Reciente cantábrica 
(Zapata, 2002: 162), que bien pueden complemen-
tar lo recuperado en turberas como las de Monte 
Areo, las Dueñas o la Molina. Por otro lado, la su-
cesión de capas identificada ofrece una microdia-
cronía de la evolución del paisaje, demostrando que 
no hay grandes diferencias en los taxones presentes 
en las fases de construcción, enterramiento y usos 
posteriores o abandonos; los tres hitos esenciales en 
la vida del corredor funerario. Durante el momento 
en el que este funcionó ya sabemos que se depo-
sitaron en la unidad 62 –c. 3500 a. C.– ofrendas 
funerarias (R. del Cueto y Busto, 2020: 65) y, muy 



34 Fernando Rodríguez del Cueto, Tomás E. Díaz González et al. / Primera aproximación al polen conservado en un 
 monumento megalítico del Cantábrico occidental: el dolmen de corredor de la Cobertoria (3500 a. C.), Salas, Asturias

Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, XCI, enero-junio 2023, 15-36

posiblemente, algún resto humano asociado36. Justo 
en ese instante se parece intuir la existencia de árbo-
les muy predominantes durante el Holoceno, como 
el avellano, que también aparece registrado en otras 
fases del corredor. A ellos debemos sumar la identi-
ficación del pino, el tejo, el roble o el fresno, árboles 
sin duda propios de este tiempo. 

Por último, la aparición de tipos de polen de 
Ulex o de ericáceas extraídos de esa misma capa de-
nunciarían que pudo haber aperturas o, más bien, 
mantenimiento de algunos claros en la zona inme-
diata al dolmen. Al menos parece que disponen del 
elemento combustible que serían los tojos, cotoyas 
o árgomas, mientras que el brezo puede ir asociado 
a la recuperación subsecuente del suelo tras las que-
mas. Unas regeneraciones a las que quizá se asocie 
el lote heterogéneo de helechos que fue identifica-
do en el muestreo. La presencia de una agricultura 
ya muy evolucionada en fechas próximas, por am-
bos márgenes, al 3500 a. C. podría haber llevado 
a que también aparezcan gramíneas o leguminosas 
en nuestro primer cribado polínico, junto a algunos 
hongos que medran en cereales como la cebada, el 
trigo o la avena, como es el caso del Helminthos-
porium o de Dreschslera. Mediado el iv milenio a. 
C. no hay duda de que la práctica agrícola es ya 
de recorrido cierto –y longevo– en Asturias, tras un 
desarrollo no excesivamente tardío (López-Merino 
et al., 2010: 1986) y tras una expansión mucho más 
rápida de lo que se pensaba hace unas décadas por 
nuestra querida norteña. 
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Resumen: Los poblados de hoyos presentan una problemática particular a la hora de interpretar su evolución 
a lo largo del tiempo a causa de su peculiar estratigrafía discontinua. Uno de estos lugares es el Camí de Missena, 
que fue clasificado como un asentamiento típico del iii milenio cal AC, aunque desde el principio se vieron 
ciertos datos arqueológicos que remitían a momentos muy anteriores. 

Se ha utilizado la estadística bayesiana para relacionar las dataciones radiocarbónicas disponibles con 
características concretas de elementos clave de la cultura material presente con el fin de solucionar este problema, 
establecer la evolución del asentamiento y para comprobar la validez de la aplicación de este novedoso método 
en este tipo de lugares y a esta escala.

El resultado ha permitido tanto la ubicación temporal de abundantes estructuras negativas no datadas como 
el establecimiento de diferentes periodos cronoculturales, de forma que se ha concretado más la evolución 
interna del yacimiento a nivel micro. Estos resultados sugieren la validez del método de predicción bayesiana 
para este tipo de problemas arqueológicos y su gran potencial en la aplicación tanto a gran escala –macro– como 
a nivel interno –micro–.

Palabras clave: Neolítico; Calcolítico; campos de hoyos; estadística bayesiana; estratigrafía discontinua.

Abstract: The negative structures settlements present a particular problem when interpreting their 
evolution and their odd discontinuous stratigraphy. One of these places is the Camí de Missena, which was 
classified as a typical settlement of the iii millennium cal bc, although certain archaeological data were referred 
to much earlier times.
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1. Introducción1

Entrado el iv milenio cal ac, se extiende en el 
paisaje arqueológico un tipo de hábitat que, a partir 
de estos momentos y hasta fines del milenio siguien-
te, se convierte en el tipo de poblado dominante. Se 
trata de los denominados poblados –o campos– de 
hoyos y también recintos de fosos. Las característi-
cas comunes a todos ellos podrían definirse como:
– Ausencia de estratigrafía vertical: esta caracterís-

tica dificulta considerablemente la comprensión 
de la dinámica secuencial, incidiendo en aspec-
tos relacionados con la continuidad de las ocu-
paciones o su periodicidad.

– La escasa presencia/entidad de las viviendas que, 
a juzgar por frecuentes hallazgos de barro con 
improntas, debieron ubicarse en las inmediacio-
nes de los hoyos/silos.
El Camí de Missena, en La Pobla del Duc, 

València, es uno de estos sitios. Fue descubierto en 
2003 y prospectado y excavado de urgencia por un 
equipo dirigido por Pascual-Beneyto, una vez com-
probada la existencia de materiales prehistóricos. 

Nuestra intención en este trabajo es abordar 
la cuestión de la comprensión de la dinámica se-
cuencial de estas ocupaciones a partir de su peculiar 
registro, del análisis completo de los hallazgos ce-
rámicos y de series de fechas radiocarbónicas, distri-
buidas entre diversas estructuras excavadas.

1 Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto 
de Investigación Prometeo 2021/007: neonets. A Social 
Network Approach to understand Evolutive Dynamics of 
Neolithic Societies (c. 7600-4000 cal Bp), subvencionado 
por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad.

2. El Camí de Missena. Problemática previa

Este yacimiento se ubica cerca de un meandro 
del río Missena, ocupando una extensión mayor de 
20.000 m2, y está configurado por 83 estructuras 
negativas –hoyos, silos e incluso fosos– de varia-
da morfología, tamaño y, posiblemente, función, 
de las cuales fueron excavadas 64 y se publicaron 
los resultados de esos estudios preliminares (Pas-
cual-Beneyto et al., 2008). Posteriormente, se die-
ron a conocer nuevas dataciones junto a trabajos 
sobre el enterramiento en la Estructura 30 –e30– 
y otros materiales arqueológicos (Bernabeu et al., 
2017; Soler et al., 2017; Pascual-Beneyto y Tormo, 
2019), que aportaron más información sobre este 
yacimiento (Fig. 1).

A pesar de los diversos estudios realizados hasta 
ahora sobre Camí de Missena, quedaban pendien-
tes varias cuestiones, que podemos agrupar en dos 
bloques:
1. La dificultad intrínseca en la interpretación de 

los yacimientos de hoyos, a causa de la estratifi-
cación discontinua de este tipo de lugares. Con 
tanta cantidad y diversidad de estructuras, el 
modo de establecer relaciones de contempora-
neidad hasta el momento era a partir del casado 
de fragmentos –principalmente cerámicos–, con 
el apoyo puntual de algunas dataciones radio-
carbónicas (Flors, 2010: 91). Tradicionalmen-
te, estos análisis eran considerados una mera 
comprobación de los resultados obtenidos en la 
comparativa de materiales, a causa de la dificul-
tad en la obtención de muestras analizables, la 
abundancia de estructuras en estos poblados y 
el coste de estas dataciones, que provocaba su 
escasez en general con excepciones como los 

Bayesian statistics have been used to relate the available radiocarbon dates with specific characteristics and 
features of the present material culture to solve this problem, establish the evolution of the settlement, and test 
the validity of the application of this novel method in a micro scale of analysis.

The result has allowed both the temporary location of many undated negative structures and the establishment 
of different chrono-cultural periods so the site’s internal evolution. These results suggest the validity of the 
Bayesian prediction method for this kind of archaeological problem and its great potential in both large-scale  
– macro – and internal – micro – scale applications.

Key words: Neolithic; Copper Age; Negative Structures Settlements; Bayesian Statistics; Discontinuous 
Stratigraphy.
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Fig. 1.  a) Ubicación del yacimiento de Camí de Missena (triángulo amarillo) y otros lugares mencionados en este trabajo: 1. 
Arenal de la Costa; 2. Cova d’En Pardo; 3. La Vital; 4. Casa de Lara; 5. Cova de les Cendres; 6. Cova del Balconet; 
7. Cova del Conill; 8. Ereta del Pedregal; 9. Font de Mahiques; 10. Jovades; 11. La Macolla; 12. Niuet; 13. Rambla 
Castellarda; 14. La Torreta; 15. Montés i; 16. Costamar; 17. Cova de l’Or; 18. Mas del Pepelillo; 19. Promontori; 20. 
Avenida de la Fuente a. b) planta general y sectores a-g de la excavación (Soler et al., 2017, fig. 2).
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exhaustivos trabajos en Perdigões, en Portugal 
(Valera et al., 2014).

La actual documentación sobre estos pobla-
dos de hoyos y fosos en el País Valenciano mues-
tra su diversidad estructural, funcional y una 
gran amplitud cronológica, que los sitúa ya des-
de los primeros momentos del Neolítico hasta 
su auge durante el iii milenio cal ac, por lo que 
precisar los momentos en los que existieron no 
es tarea sencilla y es necesario seguir recopilando 
y analizando datos sobre este tipo de lugares.

La aplicación de los métodos de estadística 
bayesiana en arqueología a partir del estudio 
combinado entre las fechas disponibles y la 
caracterización de materiales de las estructuras 
datadas han mejorado la resolución 
de los análisis que buscan el estable-
cimiento de trayectorias evolutivas. 
Con estos métodos bayesianos, se 
puede obtener una predicción ma-
temática sobre hoyos sin datación, 
lo que aumenta la cantidad de da-
tos disponibles para describir las 
diferentes fases de ocupación de  
los lugares arqueológicos y que será 
el enfoque principal de este trabajo. 
Se describirán estos procedimientos 
en el apartado correspondiente a 
metodología.

2. La problemática particular de los 
hallazgos en Missena y su signifi-
cado. Tras los estudios iniciales del 
yacimiento, se describió el Camí de 
Missena como un poblado de hoyos 
del iii milenio cal ac, tan típicos en 
la Vall d’Albaida durante el final del 
Neolítico valenciano (Pascual-Be-
neyto et al., 2008: 963). A pesar 
de ello, había ciertas informaciones 
que hacían pensar en ocupaciones 
previas.

En primer lugar, se conocía la 
existencia de una inhumación de 
carácter primario en la E30, que fue 
datada a mediados del v milenio cal 

ac. Los restos humanos estaban asociados a un 
recipiente cerámico liso con cuello como posible 
ajuar y otros materiales –como algunos fragmen-
tos cerámicos y restos de fauna– que parecían 
más característicos de un relleno casual según los 
autores que los examinaron (Soler Díaz et al., 
2017: 29). 

Este momento se asocia al denominado Neo-
lítico ic, caracterizado, entre otras cosas, por la 
abundancia de cerámicas peinadas. Sin embar-
go, a partir de la simple inspección de los ma-
teriales, no fue posible decidir qué estructuras 
podían relacionarse con el enterramiento. A fin 
de intentar una resolución de este problema, se 
decidió enviar una nueva serie de fechas para su 

Periodo 1

Estructura N.º 
vasos

N.º 
decorados

N.º 
peinados

7 1 0 0
17 6 0 1
22 1 0 0
43 1 0 0
50 1 0 0
64 1 0 1

Total P1 11 0 2

Periodo 2
23 6 1 0
47 5 1 0
53 5 1 1

Total p2 16 3 1

Periodo 3 47 5 1 0
51 60 6 6

Total p3 65 7 6

Periodo 4

8 4 0 0
9 2 0 0
10 6 0 1
11 1 0 0
45 3 0 0
46 7 0 2

Total p4 23 0 3

Periodo 5

5 8 0 0
8 4 0 0
9 2 0 0
14 4 0 0
41 7 2 1
46 7 0 2
52 5 0 0
54 3 0 0
57 19 0 0

Total p5 59 2 3

Fig. 2. Vasos por estructuras, con desglose de aquellos decorados o peinados.
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datación (Fig. 4), de las cuales algunas se utili-
zaron también en Pardo-Gordó et al., 2022. El 
resultado, sin embargo, mostró que todas ellas se 
ubicaban entre fines del iv y el iii milenio cal ac, 
muy alejadas del momento de la inhumación.

De este modo, se presentaba una paradoja: 
disponíamos de un enterramiento primario que, 
al parecer, no estaba relacionado con ninguna 
ocupación ni se conocía qué estructuras del ya-
cimiento correspondían al periodo en el que se 
realizó. Por ello, decidimos afrontar este proble-
ma de forma prioritaria, dentro del estudio de la 
evolución cronocultural del lugar.

En segundo lugar, había materiales cerámi-
cos en diferentes estructuras que tenían un estilo 
de épocas previas al iii milenio: variedad en los 
elementos de prensión, tratamiento de superfi-
cie peinado, algunas con gradina, predominio 
de recipientes abiertos de la Clase a, Grupos 1 
y 2 o la presencia de cucharones de la Clase d  
–cf. clasificación cerámica en Bernabeu y Moli-
na, 2009–.

Respecto al problema de la existencia de ma-
teriales que remiten a milenios anteriores, los va-
sos realizados en gradina y asociados a la Estruc-
tura e56 –ue 56001– se han retirado del estudio, 
puesto que sabemos que es un estilo cerámico 
perteneciente al final del vi/principio del v mile-
nio cal ac y que aparece asociado a esas datacio-
nes en yacimientos valencianos como Costamar 
(Flors, 2010), la Cova de les Cendres (Bernabeu 
y Molina, 2009), la Cova de l’Or (Martí-Oliver 
et al., 1980; García-Borja et al., 2011), la Cova 
d’En Pardo (Soler et al., 2012), etc. (Fig. 1),  
y en lugares más lejanos como Plano del Pulido, 
en Zaragoza (Utrilla y Bea, 2012); Can Sadur-
ní, en Barcelona (Blasco et al., 2005); Carigüela,  
en Granada (Navarrete, 1976), etc. También 
podrían pertenecer a esta época otros vasos 
como, por ejemplo, aquel con la base anillada 
–Tipo 4.2– de la misma e56.

Para abordar dichos problemas, se ha aplicado 
un método que ha permitido una mejor resolución 
de las fases cronoculturales, con el objetivo de des-
cribir la evolución interna del yacimiento. Para ello, 

se ha revisado completamente la colección cerámica 
y se han datado nuevas estructuras para implemen-
tar la estadística bayesiana, que permitirá que los ho-
yos sin datar puedan adscribirse, siempre que sea po-
sible, a alguna de las fases indicadas por los datados. 

3. Materiales

En este trabajo, se ha analizado la totalidad de 
los fragmentos cerámicos de la excavación, pero 
muchos de ellos no aportaban información de in-
terés. Con el objetivo de manejar datos represen-
tativos de las características de todo el conjunto, se 
decidió utilizar el número mínimo de vasos diferen-
tes –nmv–, que supone que las piezas adjudicadas a 
cada recipiente tienen una entidad claramente dife-
renciada del resto de forma inequívoca.

Con este sistema, se han podido definir 182 va-
sos, pertenecientes a 28 estructuras diferentes de las 
64 excavadas. Hay dos más procedentes de limpie-
zas y superficie, que no serán tenidos en cuenta en 
este estudio. Además, hay que considerar en todo 
momento que más del 20 % de las estructuras no 
fueron excavadas. La Fig. 2 muestra cómo se distri-
buyen estos vasos entre las estructuras. El resto de 
estructuras excavadas no presentan materiales defi-
nitorios ni se han podido definir vasos individuales, 
por lo que no se tendrán en cuenta en este trabajo. 

El inventario cerámico disponible para el estu-
dio es el presentado por sus excavadores en anterio-
res publicaciones, del cual, se han extraído las varia-
bles representativas y compatibles con nuestro tipo 
de estudio. Todos aquellos rasgos de la cerámica 
que no se dan en ambos conjuntos –hoyos datados 
y no datados– no se pueden incluir en los conteos, 
puesto que no aportan información al algoritmo ba-
yesiano, como ocurre con los labios biselados. Los 
marcadores registrados son (Fig. 3):
– a nivel morfológico, los tipos de labios comunes 

en ambas muestras, los bordes –diferenciados o 
no diferenciados–, las bases y los elementos de 
prensión, incluyendo cordones;

– producciones con tratamiento de superficies pei-
nadas o no;
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–  y las puntas de flechas de aleta y  
pedúnculo.
La serie radiocarbónica extraída del 

yacimiento permite realizar una apro-
ximación a la sucesión de fases-perio-
dos culturales presentes en Camí de 
Missena. Este trabajo además aporta  
una datación inédita, que posibilita una  
definición de mayor resolución y que 
puede encontrarse en la Fig. 4.

4. Metodología

4.1. Cronología

Con las dataciones de la Fig. 4, se 
ha propuesto un modelado cronológi-
co mediante el programa Chronomodel 
(Lanos y Philippe, 2018). El primer 
paso que se ha llevado a cabo ha sido 
el de determinar qué fechas son esta-
dísticamente equivalentes, mediante el 
programa OxCal 4.4 (Bronk-Ramsey, 
2009) y utilizando para ello el test 
chi-cuadrado. Las dataciones han sido 
combinadas cuando el test de equiva-
lencia chi-cuadrado ha arrojado un re-
sultado menor del 5 %, como ocurre 

Yacimiento uuee Id fecha Fecha
bp sd Material c/n Delta

13 Bibliografía

Missena 30001 Beta244535 5840 40 hueso humano - -19,3 Soler et al., 2017
Missena 53001 Beta508340 4150 30 Sus sp. 3,2 -19,8 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 23003 CNA509011 4148 32 Bos sp. - -18 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 51004 Beta331022 4050 30 ovicáprido - -19,8 Bernabeu et al., 2017
Missena 51001 Beta331021 4030 30 ovicáprido - -17,6 Bernabeu et al., 2017
Missena 56001 Beta569718 3900 30 Bos sp. 3,3 -21,2 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 57001 Beta508342 3890 30 Bos sp. 3,3 -20,6 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 41001 Beta508343 3810 30 Bos sp. 3,4 -20,9 Pardo-Gordó et al., 2022
Missena 46001 Beta331020 3800 30 ovicáprido - -18,2 Bernabeu et al., 2017
Montés I 1300 Beta508344 5730 30 Bos taurus 3,3 -16,5 inédita

Cova de les 
Cendres Evc Beta75214 5790 70 carbón - - Bernabeu y Molina (eds.), 2009

Fig. 4.  Dataciones radiocarbónicas empleadas en este trabajo; se han incluido dataciones estadísticamente iguales a la de la ue 
30001, Montés i y Cova de les Cendres.

Fig. 3.  Rasgos morfológicos cerámicos utilizados para la caracterización 
bayesiana.
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en el caso de algunas fechas en los Pe-
riodos 2, 3 y 5.

El resultado obtenido tras el mo-
delado de las dataciones de Missena 
permite distinguir cinco periodos, que 
habilitan la creación de un modelo de 
fases. Este modelado de fases tiene un 
índice de fiabilidad de un 60 %. Hay 
que mencionar una datación de la Fase 
4 que, a pesar de la proximidad crono-
lógica a la 3, no pasa el test de equiva-
lencia –su resultado es de 7,8 %, cuan-
do el máximo aceptado el del 5 %–, por 
lo que se ha decidido no combinarla, 
igual que ocurre con otra datación en 
el Periodo 5. Los segmentos temporales 
de cada fase corresponden al máximo 
y al mínimo calibrados de las datacio-
nes agrupadas2. Las fases quedan distri-
buidas de la siguiente forma, siendo su 
máximo y mínimo los siguientes:

Periodo 1: -4796 a -4553 cal ac 
–95,4 %–

§ Beta244535, Estructura 30

Periodo 2: -2874 a -2630 cal ac 
–95,4 %–

§ Beta508340, Estructura 53
§ cna509011, Estructura 23

Periodo 3: -2624 a -2475 cal ac 
–95,4 %–

§ Beta331022, Estructura 51 
–ue 51004–
§ Beta331021, Estructura 51 
–ue 51001–

Periodo 4: -2468 a -2294 cal ac –95,4 %–
§ Beta569718, Estructura 56

Periodo 5: -2404 a -2201 cal ac –95,4 %–
§ Beta508342, Estructura 57
§ Beta508343, Estructura 41
§ Beta331020, Estructura 46

2 Calibración con OxCal 4.4 y curva IntCal 20 (Rei-
mer et al., 2020).

El modelo de fases sugiere la existencia de un 
primer periodo en el Neolítico Antiguo, que está 
separado de los demás periodos por un hiato de 
unos 1700 años. Los Periodos 4 y 5, aunque no son 
estadísticamente iguales, llegan a solaparse, compar-
tiendo la cultura material y dos estructuras. Las de-
más fases son consecutivas y ocupan la mayor parte 
del iii milenio ac, como se puede observar en la 
Fig. 5. 

Fig. 5.  Diagrama de modelado de fases y gráfico de los periodos resultantes 
calibrados con Chronomodel 2.0.18; el modelado mediante cadenas 
de Markov resultante converge en todos los periodos y se ha realizado 
con los siguientes ajustes: 3 cadenas; Burn-in a 1000 iteraciones; 
adaptaciones con 20 Batches y 500 iteraciones en cada uno; adquisición 
a 100000 iteraciones. 
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4.2. Aplicación de la 
estadística bayesiana

Como se indica en el 
apartado anterior, las es-
tructuras datadas no son 
muchas, lo que dejaba 
gran cantidad de uuee 
sin determinación radio-
carbónica. Este hecho di-
ficultaba la interpretación 
en las diferentes ocupa-
ciones del yacimiento. 
Sin embargo, la delimi-
tación de fases propuesta permite la aplicación de 
procedimientos matemáticos para la atribución 
cronológica. Por ello, en este trabajo se propone el 
empleo de una herramienta novedosa, basada en es-
tadística bayesiana, para atribuir cronológicamente 
estructuras con cultura material relevante, pero ca-
rentes de datación por 14C. Esta herramienta testada 
y publicada (Pardo-Gordó et al., 2022), basada en 
el procedimiento multinomial de Dirichlet, ha sido 
empleada con éxito para la atribución de niveles, 
pero también puede ser utilizada para caracterizar la 
cronología interna de un yacimiento.

El funcionamiento básico de este procedimiento 
consiste en relacionar la atribución cronológica de 
niveles sin datación con un periodo determinado, 
con base en un a priori, conformado por la cultura 
material de niveles cuya cronología es bien conoci-
da. Para atribuir un nivel arqueológico a un perio-
do temporal, el método multinomial de Dirichlet 
emplea frecuencias absolutas de ítems concretos de 
cultura material, presentes en una serie de niveles 
arqueológicos con datación fiable, como variables 
–a priori– y las compara con niveles que contienen 
las mismas variables, pero cuya datación es desco-
nocida –incógnita–. Con estos datos y a través del 
procesado multinomial se calcula la probabilidad 
de que las estructuras o niveles sin determinación 
radiocarbónica estén incluidas en alguno de los pe-
riodos propuestos.

El resultado proporciona la probabilidad –eje 
y– de que el nivel corresponda a cada uno de los 
periodos –eje x–, siguiendo los criterios detallados a 
continuación (Fig. 6):
– En primer lugar, se busca aquella probabilidad 

más elevada. La definición del criterio de atribu-
ción se realiza a discreción del investigador, que 
deberá escogerlo en función de su conocimiento 
experto de los datos (Bayliss, 2015; Alvares, Ar-
mero y Forte, 2018). En este caso, si es igual o 
mayor del 50 % en un periodo, esa será su atri-
bución final.

– Serán rechazadas aquellas atribuciones que cai-
gan en 3 o más periodos por la indefinición que 
introducen. Además, serán excluidos también 
aquellos niveles en los que ninguna de las proba-
bilidades para los periodos supere el umbral del 
25 %.

– Hay situaciones intermedias o menos claras 
en la adjudicación. Por ejemplo, si hay uno o 
más periodos con ≥ 25 %, se tomarán aquellos 
contiguos con probabilidad mayor –máximo 2 
periodos–. Especialmente problemáticas son 
las distribuciones bimodales, ya que propor-
cionan atribuciones cronológicas no sucesivas, 
dificultando de este modo su clasificación. Por 
este motivo se ha decidido excluirlas, siempre y 
cuando no se pueda matizar su atribución con 
los datos arqueológicos disponibles.

Fig. 6. Esquema del método de atribución de periodos a las estructuras no datadas.
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En este punto, es necesario insistir en que los 
criterios arqueológicos –indicados por materiales, 
estratigrafía, dataciones, etc.– prevalecerán sobre 
cualquier otra consideración estadística.

4.3. Elección de variables arqueológicas para la 
estadística bayesiana

Una vez organizadas las estructuras datadas en 
fases, el siguiente paso a fin de aplicar la estadística 
bayesiana consistía en su caracterización arqueoló-
gica. Cuando le indicamos al programa la misma 
información arqueológica sobre los materiales de 
las estructuras no datadas, los cálculos proporcio-
nan la probabilidad de pertenencia de cada nivel a 
periodos cronológicos definidos por las fechas de 
radiocarbono. Para realizar dicha caracterización, se 
examinaron los materiales de los diferentes niveles y 
se recogieron las variables estilísticas presentes tanto 
en los no datados como en los datados de las estruc-
turas excavadas.

Como la datación de los restos humanos de la 
e30 remitía a momentos antiguos y en Missena 
no había ninguna otra datación a la que asociarla 
hemos acudido a lugares cercanos en el tiempo y 
el espacio, como son Montés i –Ontinyent– y el 
Nivel h13 de la Cova de les Cendres, cuyas data-
ciones son estadísticamente iguales según el test del 
chi-cuadrado a las de la inhumación de la e30 (Fig. 
4). Este procedimiento solventa la caracterización 

cultural de los periodos temporales con escasa re-
presentación (Armero et al., 2021; Pardo-Gordó et 
al., 2022). El resultado de dicho estudio arqueo-
lógico de los niveles datados se puede observar en 
la Fig. 7, en la que se puede apreciar que el nú-
mero total de labios identificados no coincide con 
la variable de bordes, puesto que los biselados solo 
aparecen en niveles datados y el método bayesiano 
requiere la presencia en ambos registros –datados y 
no datados–.

5. Resultados

5.1. Adjudicación de periodos temporales a niveles 
no datados

Estos datos arqueológicos se introdujeron en 
un procedimiento estadístico desarrollado reciente-
mente (Pardo-Gordó et al., 2022), de forma que, al 
comparar con los niveles no datados, el programa 
puede adjudicarlos a cada uno de los periodos ca-
racterizados por las dataciones con diferentes pro-
babilidades de ocurrencia a partir de los patrones 
observados en los rasgos materiales. 

El método multinomial de Dirichlet permite 
la atribución cronológica de niveles no datados, a 
partir de un conjunto de niveles bien conocidos. 
Este a priori ha sido conformado, en el caso que 
nos ocupa, por la cultura material de aquellas es-
tructuras que están datadas y que han sido descritas 

id niveles 
datados

Labios Bordes Bases Asas
Peinada Cordón

Puntas 
flecha

simples engros. 
ext.

engros.
int.

no 
dif. dif. simple aplanada simple mango pedúnc. - 

aletas
miss_23_53 9 0 0 10 0 0 0 3 0 3 2 0

miss_51 37 3 0 43 2 1 1 13 1 7 3 2

miss_56 15 0 0 16 0 0 0 4 1 0 0 2

miss_41_46_57 30 2 0 31 2 0 2 14 0 4 0 1

miss_30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

montés_I 4 1 2 5 3 1 0 1 0 4 1 0

cc_h13 7 0 0 7 0 0 0 1 0 5 0 0

Fig. 7. Frecuencias absolutas de las variables consideradas de los niveles datados.
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previamente (Fig. 7). Se ha procedido a realizar un 
análisis con la cultura material presente en las es-
tructuras no datadas (Fig. 8). 

Los resultados permiten atribuir con claridad, 
a partir de los criterios especificados previamente, 
más de la mitad de las estructuras excavadas (Fig. 
9). Debido a lo exiguo del registro material de la 
e30, que podría estar produciendo un desequilibrio 
a la hora de detectar estructuras encuadradas en el 

primer periodo, se ha decidido incluir en el a priori 
la cultura material de niveles arqueológicos próxi-
mos cultural y geográficamente. Estos niveles son 
los de Montés i y Cendres h13, cuyo contenido ha 
sido descrito con anterioridad (Fig. 7) y que poseen 
dataciones estadísticamente compatibles con el Pe-
riodo 1 de Camí de Missena.

Este análisis ha permitido atribuir algunas es-
tructuras más, quedando unas pocas sin asociar a 

id niveles 
no 

datados
uuee

Labios Bordes Bases Asas

Peinadas Cordones

Puntas 
flecha

simples engros 
ext.

engros 
int. no dif. dif. simples aplanadas simples mangos pedúnc. 

aletas

miss5001 5001 5 3 0 7 1 0 0 2 0 0 0 0

miss7001 7001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

miss8001 8001 4 0 0 4 0 1 0 7 0 0 0 0

miss9001 9001 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

miss10001 10001 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

miss10002 10002 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

miss11001 11001 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

miss14001 14001 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0

miss14002 14002 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

miss17001 17001 5 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0

miss18001 18001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss19001 19001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss22001 22001 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

miss43001 43001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss45001 45001 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

miss47001 47001 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

miss47002 47002 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

miss48001 48001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss48002 48002 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

miss50001 50001 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

miss51002 51002 6 0 0 6 0 2 2 1 0 0 0 0

miss52001 52001 4 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1

miss54001 54001 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0

miss62001 62001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

miss64001 64001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

miss65001 65001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig. 8. Frecuencias absolutas de las variables consideradas de los niveles no datados.
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periodo alguno por la gran uniformidad presente 
o la escasez en los materiales. Se han podido ubicar 
temporalmente 16 estructuras –17 uuee de un total 
de 26 estudiadas– y 172 vasos de un total de 182, lo 
que supone el 94,5 % del conjunto. Este resultado 
permite ser optimista en las perspectivas de aplica-
ción del clasificador multinomial a escalas más pe-
queñas de las que han sido ya utilizadas, permitien-
do cuantificar matemáticamente la pertenencia de 

estructuras o uuee a las diferentes fases 
de un yacimiento. Parece especialmen-
te interesante para la atribución de 
estructuras negativas, tan abundan-
tes en el Neolítico Final-Calcolítico, 
cuya atribución es muchas veces tan  
complicada.

Algunas uuee –18001, 19001, 
48001, 48002, 62001 y 65001– han 
sido descartadas por su indetermina-
ción tras las predicciones bayesianas. 
Otras han sido excluidas por ser bimo-
dales –5001, 10002, 14002 y 52001–, 
es decir, que contienen distribuciones 
de probabilidad ≥ 25 % en periodos no 
contiguos. En ambos casos, se ha exa-
minado en profundidad la cultura ma-
terial, con el fin de intentar determinar 
la adjudicación de estos niveles, pero, 
con la escasa muestra e información 
arqueológica presente, solo ha sido po-
sible determinar la ue 52001. En este 
caso, la distribución para el Periodo 5 
es mayor al 50 % y los materiales son 
coherentes con ello, por lo que, a pesar 
de ser bimodal, ha sido posible atri-
buirla a esta fase.

En el caso de la e47, ha sido nece-
sario un estudio más detallado, entre 
el análisis bayesiano (Fig. 10b) y otro 
realizado sin contar en el a priori Mon-
tés i y Cendres h13 (Fig. 10a). Como 
se aprecia en las gráficas, que muestran 
ambos resultados del multinomial de 
Dirichlet, el análisis (Fig. 10b) impide 
realizar una atribución clara, ya que 

establecería una continuidad entre el primer perio-
do y el segundo –ue 47001–, que están separados 
por un hiato de unos 1600 años. Por otra parte, 
la presencia de una distribución bimodal en la ue 
47002 (Fig. 10b) impide caracterizar esta estructu-
ra de forma precisa. Sin embargo, la presencia de 
puntas de flecha propias del Neolítico Final-Calco-
lítico permite descartar por criterios arqueológicos 
la atribución del Periodo 1 –Neolítico Antiguo–, 

Fig. 9.  Resultados del multinomial de Dirichlet para las estructuras no datadas 
de Camí de Missena consideradas en este estudio.
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posibilitando la asociación de la estructura con el 
Periodo 3. En este caso concreto, la atribución que 
realiza el análisis multinomial, que solo incluye las 
estructuras de Missena (Fig. 10a), es clara, se ajusta 
más a la información del registro y sitúa estos ni-
veles en el Periodo 2 –ue 47001– y 3 –ue 47002– 
respectivamente.

Otro ejemplo de prevalencia de los datos ar-
queológicos ocurre con las uuee 51002 y 51003, 
que poseen dataciones arriba –ue 51001– y abajo 
–ue 51004– que son estadísticamente iguales, por 
lo que, priorizando los criterios estratigráficos, se 
asume que toda la estructura pertenecerá al mismo 
periodo –en este caso, el 3–. Por el lado contrario, la 

e48 –uuee 48001 y 48002–, aunque cumple 
el criterio de tener una fase con probabilidad 
≥ 25 % (Fig. 9), los escasos materiales son 
tan poco indicativos que se ha decidido no  
adjudicarla. 

Tras estas consideraciones, la distribución 
de estructuras por periodos queda de la forma 
descrita en la Fig. 11.

5.2.  Evolución en la ocupación de Camí de 
Missena

Una vez establecidos los periodos a partir 
del tratamiento de datos tanto de estructuras 
como de materiales y dataciones disponibles, 
se describirán las características que configu-
ran cada fase, para evaluar la evolución cultu-
ral del yacimiento.

Previamente a las fases que describiremos a 
continuación, hay un momento de ocupación 
descontextualizado entre el vi y el v milenio 
cal ac, del que solo tenemos algunas cerámi-

cas de la e51 elaboradas en gradina –Vasos 9 y 10–. 
Estas cerámicas se han retirado de la caracterización 
bayesiana con criterio arqueológico. Como ya se ha 
comentado, hay algunos otros elementos antiguos 
en esta ue que remiten a periodos previos al Neolí-
tico Final-Calcolítico.

5.2.1. Periodo 1: -4796 a -4553 cal ac al 95,4 %

La datación de la inhumación de la e30 nos 
lleva a la segunda mitad del v milenio cal ac, en 
donde el único recipiente que acompaña a los restos 
es un anforoide, que no desentona con la datación 

Fig. 10.  Resultados del multinomial de Dirichlet para la Estructura 
e47: a) primer análisis bayesiano solo con las estructuras de  
Missena; b) segundo análisis, incluyendo la información  
de Montés i y Cendres H13.

Periodo Datación asociada Estructuras –atribución bayesiana–
1 e30: 5840 bp (v mil. cal ac) 7, 17, 22, 43, 50, 64
2 e23-53: ≈ 4150 bp (iii mil. cal ac) 47 –ue 47001–
3 e51 (uuee 51001 y 51004): ≈ 4030 bp (iii mil. cal ac) 47 –ue 47002–
4 e56: ≈3900 bp (iii mil. cal ac) 8, 9, 10 –ue 10001–, 11, 45
5 e41-46-57: ≈ 3800 bp (iii mil. cal ac) 5, 8, 9, 14 –ue 14001–, 52, 54

Fig. 11. Atribución de las estructuras no datadas a los periodos resultantes del análisis de determinaciones radiocarbónicas.
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disponible. En la zona de las comarcas centrome-
ridionales valencianas se desarrolla el Neolítico ic, 
caracterizado por las cerámicas peinadas (Bernabeu 
et al., 2006, 2018). 

Tras el estudio bayesiano, se han adjudicado a 
este momento las Estructuras 7, 17, 22, 43, 50 y 
64, cuya distribución aparece detallada en la Fig. 
12. Como se aprecia en el plano, el yacimiento ya 
tiene una entidad espacial importante durante el v 
milenio cal ac, puesto que las 8 estructuras se dis-
tribuyen a lo largo de casi 200 m en línea de e a o y 
ocupa las Zonas a, b, d y g (Fig. 1b), aunque la que 
presenta mayor densidad de estructuras es la a, muy 
cercana a la inhumación y al río Missena, seguida 
por la d. Según los resultados de investigaciones 
previas (Pascual y Tormo, 2019), el barro cocido 
abunda también en estas áreas a y d –aunque en 
este momento el total se reduce a 100 g–, lo que  
marca los dos núcleos de población principales o 
la presencia de cabañas. La fauna está mayoritaria-
mente representada por ovicápridos y tan solo 3 sil-
vestres (Fig. 13).

Los materiales cerámicos asociados a este mo-
mento tienen una mayoría de bordes no diferencia-
dos –70 %– y labios simples –tan solo hay un 20 %  
de engrosados–. Los elementos de prensión y las ba-
ses son simples a excepción de un caso. Aparecen 2 
vasos peinados y ninguna decoración (Fig. 14).

5.2.2. Periodo 2: -2874 a -2630 cal ac al 95,4 %

Este momento transcurre ya en el iii milenio cal 
ac, tras un posible hiato en la ocupación, que puede 
deberse más a la escasa definición de los materiales 
a final del Neolítico o a sesgos provocados por la 
falta de excavación –sobre todo en la zona oeste del 
yacimiento– que a una falta de continuidad real en 
el hábitat del lugar. Este hecho es relevante también 
a la hora de entender el aparentemente bajo número 
de estructuras, pues sabemos que nuestros resulta-
dos están por debajo de las cifras reales que tuvo 
que haber. Podemos verlo al comparar el número 
de hoyos de esta fase con la fauna: por un lado, hay 

Fig. 12.  Mapa con las estructuras pertenecientes los cinco periodos (p) definidos; para representar las áreas ocupadas durante cada 
uno, se han tomado los diferentes hoyos como vértices de los polígonos dibujados.

Especies
p1 p2 p3 p4 p5

Domésticas

Bos taurus  2 10 5 5

Canis familiaris    1 1

Ovicaprinos 11 9 13 6 6

Ovis aries  1 2   

Capra hircus  1 5 1 1

Sus sp.  5 12 9 5

Total domésticos 11 18 42 22 18

Silvestres 3 1 3 1 8

Fig. 13.  Fauna: nmi/periodo (a partir de los datos de 
Pascual y Tormo, 2019).
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escasas estructuras identificadas 
–e23, 47 y 53–, pero los resul-
tados muestran la abundancia 
de domésticos, que incluyen los 
mismos ovicápridos que en el 
periodo anterior y una gran pro-
porción de Bos y Sus respecto al 
total. Estas dos especies aportan 
gran cantidad de recursos y su 
relevancia y cantidad sugieren 
un periodo en el que la econo-
mía ganadera tiene una impor-
tante presencia.

Las dataciones a partir de 
este periodo y hasta el final se 
suceden de forma casi consecu-
tiva y la cerámica mantiene unas 
características similares en ge-
neral. Examinando la secuencia 
regional (Bernabeu et al., 2018), 
deberíamos encuadrar esta fase  
–Periodos 2 a 5– en el horizonte 
Campaniforme de transición o 
htc, pero no poseemos ninguna 
cerámica que pueda confirmar 
esta adjudicación. Por tanto, 
aunque los Periodos 2 a 5 co-
rresponden todos al Calcolítico, 
se tratarán por separado según 
las dataciones estadísticamente 
iguales, para precisar los rasgos 
distintivos y la evolución de la 
ubicación de las estructuras a lo 
largo de este horizonte. 

Durante el Periodo 2, el Há-
bitat –3 hoyos– se despliega sola-
mente en las Áreas a y d, los nú-
cleos principales durante todas 
las ocupaciones del yacimiento 
(Fig. 12). La cerámica es tam-
bién bastante escasa: no hay más 
que labios y asas simples y todos 
los bordes son no diferenciados. 
Sigue habiendo algunos vasos 
peinados, aparece la decoración 

Fig. 14. Selección de vasos del Periodo 1.

Fig. 15. Selección de vasos del Periodo 2.
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habiendo producciones peinadas y las decoraciones 
presentan apliques y cordones –alguno decorado–, 
pero también hay inciso-impresas, aunque con 
unos diseños muy diferentes del Neolítico Antiguo, 

inciso-impresa de ángulos rellenos de  
peinado y aumenta la proporción  
de cordones (Fig. 15).

En cambio, la cantidad de barro 
cocido se incrementa enormemente 
–552 g–, igual que la mayor presen-
cia de domésticos y aparecen espe-
cies como Sus y Bos. Estos dos resul-
tados podrían matizar la aparente 
escasez de muestra en estructuras y 
cerámica. 

5.2.3.  Periodo 3: -2624 a -2475 
cal ac al 95,4 %

En este momento, solo hay un 
área ocupada –a– y dos estructuras 
asignadas (Fig. 12), aunque, como 
una de ellas es el Foso e51, la canti-
dad de materiales aumenta respecto 
a la fase previa. En contraste con la 
escasez de hoyos, el barro cocido  
–que presenta ya 7325 g– y la abun-
dante fauna doméstica (Fig. 13) 
podrían reflejar un crecimiento no 
visible en las estructuras excavadas, 
pero coherente con el momento de 
crecimiento y gran conectividad 
descrito en otros trabajos al inicio 
del Campaniforme3.

Los labios engrosados presentan 
un 7,5 % de la muestra, en la mis-
ma proporción que los planos. Los 
bordes diferenciados disminuyen 
desde el 27 % del Periodo 1 a un 
3,4 % ahora y desaparecerán en las 
siguientes fases. Las bases aplana-
das suponen el 42,85 % del total. 
Los elementos de prensión simples 
abundan y aparecen los mangos –en 
cucharones– por primera vez. Sigue 

3 Jiménez-Puerto, J. (2022): Conectando con el pasa-
do. Redes sociales en la Prehistoria Reciente. Tesis doctoral 
presentada en 2022 en la Univ. de València (accesible en 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6645531).

Fig. 16. Selección de vasos del Periodo 3.

Fig. 17. Selección de vasos del Periodo 4.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6645531
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consistentes en líneas quebradas re-
llenas de puntos gruesos (Fig. 16). 
En cuanto a otros materiales, en la 
e51 aparecen en este momento tan-
to las puntas de flecha de aletas y 
pedúnculo –cuando más abundan 
de toda la secuencia– como un ído-
lo oculado. 

Estos ídolos de interpretación 
compleja aparecen en el Neolítico 
Final y su cronología no va más 
allá del primer cuarto del iii mile-
nio (Pascual, 2010: 86), quedando 
su ámbito geográfico limitado al n 
por el valle del Júcar. Por lo que a 
las puntas de flecha se refiere, son 
muy abundantes a lo largo de todo 
el iii milenio estando las foliáceas y 
romboidales asociadas a la primera 
parte y las de pedúnculo y aletas a 
la segunda mitad (Armero et al., 
2021), lo que es congruente con el 
modelado de fases propuesto.

5.2.4. Periodo 4 -2468 a -2294 cal 
ac al 95,4 %

Aumentan las estructuras res-
pecto al periodo anterior y su dis-
tribución se amplía a los Sectores a, 
d y g, tendiendo hacia el cuadrante 
este del yacimiento (Fig. 12). En 
cambio, el barro cocido se mantie-
ne en cifras similares al Periodo 3, 
aunque las mayores cantidades es-
tán en el Área d –en el centro del 
área excavada–. La fauna disminuye escasamente en 
número, aunque siguen apareciendo especies como 
Bos y Sus sp.

La cerámica deja de presentar labios planos o en-
grosados y también desaparecen los bordes diferen-
ciados y las producciones peinadas. Las asas siguen 
las tendencias de la fase previa, con cierto aumento 
de los mangos, a costa de los elementos de sujeción 
simples –mamelón o lengüeta– y el único cambio 

es la desaparición de los cordones. Las decoraciones 
presentes son impresiones en forma de puntos (Fig. 
17). Las flechas de aletas y pedúnculos mantienen 
también las proporciones del anterior periodo.

5.2.5. Periodo 5: -2404 a -2201 cal ac al 95,4 %

Las 9 estructuras adjudicadas marcarían el final 
de la ocupación conocida en Camí de Missena y 

Fig. 18. Selección de vasos del Periodo 5.
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suponen el momento con mayor número de estruc-
turas y de dispersión de la secuencia registrada (Fig. 
12). El barro cocido también aumenta su cantidad, 
hasta el máximo peso con 9702 g, lo que parece 
corroborar la expansión del asentamiento.

En cuanto a la cerámica, se aprecian algunos 
cambios respecto al anterior periodo: los labios en-
grosados toman protagonismo y vuelven algunas 
formas con borde diferenciado. En cambio, desapa-
recen los mangos y las asas se reducen a mamelones 
y alguna lengüeta. Las bases son mayoritariamente 
aplanadas. Las producciones peinadas siguen apa-
reciendo puntualmente y las escasas decoraciones 
se reducen a dos vasos inciso-impresos con líneas 
quebradas y puntos (Fig. 18).

La fauna doméstica es similar a la del Periodo 
4, a excepción del ganado porcino, que disminuye 
sus cifras; pero hay un brusco aumento de los restos 
silvestres –aunque solo una flecha pedunculada de 
aletas–, lo que apunta a una mayor actividad cine-
gética como complemento de subsistencia (Fig. 13). 

Tras este periodo de expansión y después de ha-
ber estado ocupado durante más de 500 años en el 
horizonte Calcolítico –sin aparente hiato–, parece 
que el poblado se abandona de forma abrupta sin 
materiales que nos puedan informar más de este 
proceso. Este abandono podría estar relacionado 
con el evento climático árido del 4.2k o con los 
cambios producidos en la transición del Calcolítico 
al Bronce Antiguo (Hinz et al., 2019; Weinelt et 
al., 2021).

6. Discusión y conclusiones

Los objetivos de este trabajo se centraban, prin-
cipalmente, en realizar una experimentación apli-
cando una metodología arqueológica novedosa para 
interpretar estratigrafías discontinuas: la estadística 
bayesiana.

El conocimiento de yacimientos como Camí de 
Missena es complejo no solo por su peculiar estra-
tigrafía, sino por abarcar cronologías en donde los 
marcadores arqueológicos no son determinantes o 
poseen una amplia distribución temporal, como 

es el caso de las cerámicas peinadas. En este tipo 
de contextos, se utilizaba el casado de fragmentos, 
sobre todo de cerámicas decoradas –como en Cos-
tamar (Flors, 2010: 91)–; pero, cuando el conjunto 
está formado mayoritariamente por cerámicas lisas, 
este proceso no aporta demasiada información.

Una posible solución a este problema ha sido el 
uso de la estadística bayesiana aplicada a materia-
les del registro arqueológico combinados, como se 
ha visto en este ejemplo y en otros de publicación 
reciente (Buck et al., 1997; Binder et al., 2017; Gar-
cía-Puchol et al., 2017; Armero et al., 2021 entre 
otros), en donde se ha utilizado para completar la 
secuencia regional, cuando aparecen lugares no da-
tados, a nivel macro.

En este caso, se ha buscado profundizar en las 
dinámicas internas de un yacimiento –a nivel mi-
cro– con buenos resultados, lo que parece augurar 
interesantes perspectivas al respecto en contextos  
similares a diferentes escalas de análisis, indepen-
dientemente del periodo cultural y cronológico, au-
mentando su potencial de aplicación en arqueología.

Este nuevo método se está perfeccionando y 
se está trabajando en la inclusión de información  
experta arqueológica en el cálculo multinomial, que  
mejore la resolución del análisis. Otro tema  
que queda pendiente es el de la ampliación de las 
bases de datos radiocarbónicas en vida corta, que 
permitan mejorar la resolución de este tipo de es-
tudios. En nuestro caso, la muestra de dataciones 
de vida corta disponibles es reducida, por lo que el  
alcance de las conclusiones únicamente posibilita 
el testeo de la aplicabilidad del método, así como 
la determinación de posibles estrategias futuras de 
muestreo. Por ello, queda pendiente el asunto de la 
ampliación de las bases de datos radiocarbónicas en 
vida corta, que permitan mejorar la resolución de 
este tipo de estudios.

En el caso concreto del yacimiento de Camí de 
Missena, se ha mejorado el conocimiento del iii mi-
lenio cal ac en la zona entre el río Júcar y el Serpis. 
No obstante, algunas de las problemáticas de este 
periodo siguen sin resolver. 

Tal es el caso de la ausencia de cerámica cam-
paniforme en muchos de los lugares de hábitat 
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asociados al hct en este ámbito geográfico. Si bien 
es posible encontrar otros de los elementos caracte-
rísticos de este periodo, como las puntas de flecha 
pedunculadas con aletas, los vasos campaniformes 
están ausentes en Camí de Missena y en otros ya-
cimientos como Jovades-Cocentaina (Bernabeu, 
1993). Son muy escasas en otros como La Vital, en 
Gandía (Pérez-Jordá et al., 2011), donde están total-
mente ausentes de los contextos domésticos, encon-
trándose sólo en las estructuras funerarias. Además, 
los vasos campaniformes presentes en las dos inhu-
maciones de La Vital corresponden a las primeras 
fases de este fenómeno, siendo de estilo Mixto –gra-
dina y cordado– y Marítimo, respectivamente. En 
esta área, hay que esperar a un momento avanzado 
dentro del Campaniforme para encontrar cerámicas 
decoradas en lugares de hábitat, tales como Rambla 
Castellarda, en Llíria (Aparicio et al., 1977); Are-
nal de la Costa, en Ontinyent (Pascual-Beneyto y 
Ribera, 1997); Promontori d’Aigua dolça i salà, en 
Elx (Ramos, 1981); Ereta del Pedregal, en Navarrés 
(Juan-Cabanilles, 2006), o Mas del Pepelillo, en 
Agullent (Pascual-Beneyto et al., 2016).

Así pues, todo parece señalar que la vajilla cam-
paniforme está asociada exclusivamente al mundo 
funerario en el momento inicial (García-Puchol et 
al., 2013) y no comienza a aparecer en algunos po-
blados de forma habitual hasta un momento más 
avanzado.

En el caso de Camí de Missena, la ausencia de 
vasos decorados campaniformes podría deberse a 
que los enterramientos vinculados a esta comuni-
dad durante el hct aún no han sido localizados. 
Este hecho es observable en otros poblados de la 
zona como Jovades, en el que los vasos campani-
formes no están presentes en el poblado, pero sí en 
las cuevas de enterramiento, próximas al yacimiento 
(Fig. 1a), tales como la Cova del Conill o la Cova 
del Balconet, en Cocentaina.

Como producto de estos análisis en Camí de 
Missena, se han establecido dos grandes momen-
tos: el primero en el v milenio cal ac, con una 
inhumación, a la que han podido asociarse por 
primera vez otras estructuras contemporáneas. El 
segundo momento de ocupación, dividido en 4 

periodos sin hiato evidente, muestra la evolución 
durante casi 600 años en el iii milenio cal ac, du-
rante el Periodo hct, destacando la ausencia de 
vasos campaniformes.

Estos resultados sugieren la validez del método 
de predicción bayesiana para este tipo de problemas 
arqueológicos y su gran potencial en la aplicación 
tanto a nivel regional, macro, como a nivel interno, 
micro.
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Resumen: En este artículo se estudia un escarabeo inédito documentado en la Tumba 36 de la Necrópolis 
Ibérica iii de Alarcos, actualmente en proceso de excavación y de estudio. Su elaboración en esteatita, la 
representación en el reverso de Isis kourotropha entronizada con Harpocrates y la distribución en el Mediterráneo 
de los escarabeos con esta temática nos han permitido identificarlo como una producción fenicio-púnica 
occidental de finales del s. v o principios del s. iv a. C., posiblemente del enclave sardo de Tharros como se 
ha planteado para el resto de escarabeos con dicha iconografía. El hallazgo de una pieza con esta temática 
en una sepultura podría estar relacionado con las concepciones funerarias sobre el amamantamiento dentro 
de la religiosidad íbera. Así, y aunque los modelos son de tipo egiptizante, la imagen fue lo suficientemente 
explícita como para su integración en las mentalidades íberas, existiendo muy probablemente un fenómeno de 
reformulación y adaptación en el que dicho modelo sirvió para la identificación de la divinidad femenina ibérica 
relacionada con la fertilidad y la regeneración del ciclo vital. Dicha divinidad también tendría connotaciones 
funerarias, destacando aquellas relacionadas con la lactancia divina y su posible vinculación con el fortalecimiento 
del difunto en el Más Allá. 

Palabras clave: Edad del Hierro; Península Ibérica; Meseta Sur; Cultura ibérica; simbología; religiosidad.

Abstract: This paper studies an unpublished scarab documented in Tomb 36 of the Iberian Necropolis iii 
at Alarcos, currently under excavation and study. Its production in steatite, the representation on the reverse 
of Isis kourotropha enthroned with Harpocrates and the distribution in the Mediterranean of scarabs with this 
theme have allowed us to identify it as a western Phoenician-Punic production from the late 5th or early 4th 
century bc, possibly from the Sardinian enclave of Tharros as has been suggested for the rest of the scarabs 
with this iconography. The finding of a piece with this theme in a burial site could be related to the funerary 
conceptions of breast-feeding within Iberian religiosity. Thus, although the models are of an Egyptian type, the 
image was sufficiently explicit for it to be integrated into Iberian mentalities, and there was most probably a 
phenomenon of reformulation and adaptation in which this model served to identify the Iberian female divinity 
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1. Introducción: Alarcos y la Necrópolis Ibérica iii1 

El yacimiento de Alarcos se encuentra situado 
sobre el cerro homónimo, que alcanza una altitud 
de 685 msnm (Fig. 1). A los pies del cerro de Alar-
cos discurre el río Guadiana, sobre el que se eleva 
unos 110 m y cuyo curso se estrecha en la zona si-
tuada junto a la base de la ladera norte de este cerro, 
circunstancia que favorece la existencia de un vado 
y, por lo tanto, facilita el tránsito y la comunica-
ción en este punto, confiriéndole un enorme valor 
estratégico. Por otro lado, también hay que tener  
en cuenta que a unos 7 km de Alarcos desemboca en 
el Guadiana uno de sus principales afluentes, el río 
Jabalón, que a lo largo de los tiempos prehistóricos 
y protohistóricos desempeñó un importante papel 
como eje de comunicaciones en este ámbito de la 
meseta meridional.

El cerro de Alarcos ocupa una superficie de unas 
33 ha, aunque probablemente el área real en la que 
se pudo desarrollar el hábitat, debido al fuerte des-
nivel que presenta este promontorio en su ladera 
oriental, tuvo que ser más reducida, situándose en 
torno a las 22-24 ha. El tipo de terreno sedimen-
tario que aparece en el entorno de Alarcos ofrece 
unas características apropiadas para el desarrollo 
de la actividad agrícola y ganadera. Además, hay 
que tener presente que la privilegiada situación de 
este yacimiento pudo favorecer el desarrollo en él 
de actividades artesanales y comerciales al ubicarse 
junto a los pasos naturales que conectaban la me-
seta septentrional con el valle del Guadalquivir y 
cerca de comarcas montañosas donde podía obtener 
recursos mineros y cinegéticos, todo lo cual expli-
ca la presencia en este asentamiento de destacados 

1 Este trabajo se ha realizado dentro del proyec-
to Excavaciones arqueológicas en el parque arqueológico de 
Alarcos: Necrópolis Ibérica iii y cementerio almohade (sb-
ply/22/180801/000005), cuya ip es la Dra. M.ª R. García 
Huerta.

elementos foráneos a lo largo de casi todo el i mi-
lenio a. C.

Las campañas arqueológicas desarrolladas en 
Alarcos, desde mediados de los años ochenta, han 
permitido conocer las características básicas de su 
hábitat en época ibérica, período en el que este 
asentamiento llegaría a alcanzar gran notoriedad y 
protagonismo, pudiéndose distinguir en él diversas 
áreas funcionales, como el hábitat –Sector iv-e–, la 
zona productiva, almacenamiento –Sector iii–, sa-
cra –Sector iv–, etc. Hasta fechas recientes, se con-
taba con escasos datos para intentar caracterizar su 
mundo funerario, pues no se había logrado localizar 
ningún área de enterramiento, lo cual resultaba lla-
mativo ya que, dadas las dimensiones que alcanzó 
este poblado y su dilatado período de ocupación, 
resultaba lógico considerar que deberían ser más de 
una. A mediados del s. xx fueron recuperados en 
los alrededores de Alarcos unos restos de esculturas 
ibéricas, entre los que destacaba una esfinge alada 
bastante completa (De Prada, 1977: 695-702), pero 
no se logró determinar el lugar concreto donde se 
habían encontrado, el cual podría corresponder a 
una de las necrópolis ibéricas de este yacimiento. 

A finales de los años ochenta del pasado siglo 
la voluntad del Ayto. de Ciudad Real de construir 
un edificio en la parte suroriental del cerro obligó a 
realizar una excavación de urgencia en una zona del 
yacimiento denominada Sector iv-e. Estos trabajos, 
que acabarían prolongándose varios años, permi-
tieron documentar un barrio de época ibérica, de-
bajo del cual habría existido una necrópolis ibérica 
anterior –Necrópolis Ibérica i–, de la cual solo se 
recuperaron seis urnas cinerarias fechadas en torno 
a los ss. vii-vi a. C. (Fernández Rodríguez, 2001: 
259-284), aunque la tumba con una urna bicónica 
con botones de bronce se ha fechado en el s. viii a. 
C. (Torres, 2002: 135-137). 

En octubre de 2012, durante los trabajos de 
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas 

related to fertility and the regeneration of the life cycle. This divinity would also have funerary connotations, 
particularly those related to divine lactation and its possible link with the strengthening of the deceased in the 
Afterlife.

Key words: Iron Age; Iberian Culture; Iberian Peninsula; South Plateau; Symbology; Religiosity.
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Residuales de Ciudad 
Real, las labores de con-
trol arqueológico realiza-
das por el arqueólogo A. 
Gómez Laguna permitie-
ron localizar una nueva 
área funeraria en la par-
te baja de la ladera n del 
cerro de Alarcos, junto al 
cauce del río Guadiana  
–Necrópolis Ibérica ii–. 
La excavación y el estudio 
de esta necrópolis ibérica 
estuvieron muy condicio-
nados por su ubicación, 
pues buena parte de ella 
se encuentra bajo la ca-
rretera cr-p-4128, por lo 
que solo se pudieron re-
cuperar 25 tumbas entre 
los hallazgos producidos 
durante su descubrimien-
to y las tres campañas de 
excavaciones arqueoló-
gicas desarrolladas por 
la Univ. de Castilla-La 
Mancha entre 2013 y 2015. A pesar de no repre-
sentar un número muy elevado de enterramientos, 
la muestra resultó muy significativa por la variada 
tipología y, sobre todo, por la riqueza que, en lí-
neas generales, mostraban los ajuares de esta área 
funeraria que ha sido datada entre los ss. iii y  
i a. C. Catorce de estas tumbas corresponden a ente-
rramientos en hoyo simple y las otras once se cubrie-
ron con túmulos cuadrangulares de distinto tamaño 
realizados en mampostería de piedra de cuarcita, ex-
cepto el que presentaba mayores dimensiones, que 
se trataba de un túmulo escalonado elaborado con 
sillares de piedra caliza (García Huerta et al., 2018). 

En 2019 se llevaron a cabo unas labores de se-
guimiento arqueológico en la zona situada enfrente 
de la ladera sur del cerro de Alarcos ante la volun-
tad de los propietarios de dicho terreno de plan-
tar pistachos. Durante estos trabajos se documen-
taron restos de posibles urnas funerarias, pero las 

conclusiones de la memoria de excavación no re-
flejaron con claridad la potencialidad arqueológica 
de esta zona. En el verano de 2021 se encargó a la 
empresa de arqueología Baraka la realización de una 
campaña de inspección más intensa, durante la que 
se delimitó una amplia zona en la que, para facili-
tar los trabajos y la documentación arqueológica, se 
definieron diversas calles, que permiten estructurar 
metodológicamente los hallazgos. Todo ello posibi-
litó corroborar la existencia de una importante ne-
crópolis ibérica, que ocuparía una superficie de algo 
más de media ha –Necrópolis Ibérica iii–. A partir 
de la información aportada por la citada empresa 
se ha logrado obtener una valiosa documentación 
arqueológica que corrobora la enorme importancia 
que presenta esta zona funeraria que, como míni-
mo, alberga enterramientos desde el s. iv al i a. C. y 
que ha permitido plantear un proyecto de largo al-
cance por parte del área de Prehistoria y Arqueolo-
gía de la Univ. de Castilla-La Mancha, cuya primera 

Fig. 1.  Localización geográfica de Alarcos en la península ibérica y fotografías aéreas con 
la ubicación de los diferentes sitios citados en el texto: 1) Sector iii; 2) Sector iv; 3) 
Necrópolis Ibérica i del Sector iv-e; 4) Necrópolis Ibérica ii; 5) Necrópolis Ibérica iii.
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campaña se ha desarrollado en el verano de 2022. 
Entre las campañas de 2021 y 2022 se han excavado 
cerca de un centenar de tumbas, la mayor parte de 
las cuales se corresponden con enterramientos en 
hoyo simple, aunque también se documentan tú-
mulos de mampostería de piedra cuarcita, que aún 
no han sido excavados. Los trabajos desarrollados 
hasta el momento han posibilitado obtener un vo-
lumen de materiales muy amplio, si bien la varie-
dad, la riqueza, el valor significativo y la represen-
tatividad de muchos de los objetos documentados 
son lo más llamativo que, como el elemento que 
protagoniza el estudio que presentaremos a conti-
nuación, ilustran la trascendencia y el nivel de las 
interacciones culturales y comerciales desarrolladas 
por las poblaciones ibéricas que habitaron este des-
tacado asentamiento oretano.

2. Contexto arqueológico del escarabeo púnico: 
la Tumba 36 

Se trata de una tumba de hoyo con una profun-
didad de 0,66 m (Fig. 2), de planta posiblemen-
te circular de 1 m de diámetro, aunque no se ha 
podido delimitar totalmente al introducirse en un 
testigo. En el fondo del hoyo se documentó una es-
tructura de adobe delimitada en dos de sus lados, 
que se introduce en el perfil del testigo y que podría 

corresponder a un túmulo. En el interior del hoyo 
aparecen los restos óseos cremados, mezclados con 
las piezas de ajuar. Al no estar depositados en una 
urna, posiblemente por estar envueltos en algún 
tipo de material perecedero, la conservación de es-
tos fue peor y solo se han recuperado 189 g. Según 
el estudio antropológico, y atendiendo a la robustez 
de los huesos y de los dientes, es muy probable que 
se trate de una persona adulta con más de 20 años, 
aunque no se han podido determinar con exactitud 
la edad ni el sexo a causa de la mala conservación de 
los restos y la inexistencia de huesos con caracterís-
ticas morfológicas que permitan precisarlo. A partir 
de la coloración de estos se ha podido estimar una 
cremación de intensidad media-alta, con una tem-
peratura que osciló entre los 350-650 ºC, si bien la 
mayoría de los restos indican una combustión en 
torno a los 600 ºC. 

Mezclados con los huesos cremados aparecieron 
los siguientes materiales arqueológicos que, aparen-
temente, constituyen el ajuar funerario: una base de 
copa y el pie indicado de un vaso ático de barniz ne-
gro (Fig. 3, n.os 1-2), los restos de un kantharos apu-
lio (Fig. 3, n.os 3-5), una concha perforada (Fig. 3, 
n.º 6), 4 cuentas de cuarzo bitroncocónicas (Fig.  
3, n.os 7-10), 32 cuentas de collar de pasta vítrea azul 
(Fig. 3, n.º 11), 24 fusayolas (Fig. 3, n.os 12-35), 
un dado (Fig. 3, n.º 36), dos cantos de río planos 

Fig. 2. Tumba 36 de la Necrópolis Ibérica iii de Alarcos.
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Fig. 3. Materiales de la Tumba 36 que se asocian al escarabeo.
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(Fig. 3, n.os 37-38), 7 astrágalos (Fig. 3, n.os 39-45) 
y varios fragmentos de concha (Fig. 3, n.os 46-58).

Los restos cerámicos están constituidos por la 
base de un recipiente cuyas superficies fueron cu-
biertas con barniz negro, la exterior con decoración 
ligeramente incisa que reproduce una guirnalda de 
semicírculos (Fig. 3, n.º 1). Sería difícil pronun-
ciarse sobre su filiación, pudiendo concretar tan 
solo su producción no ática. Como cerámica ática 
se clasifica un pie indicado de pasta grisácea (Fig. 
3, n.º 2), probablemente perteneciente a una copa 
de pie bajo, aunque no se ha podido concretar más 
sobre su tipología a causa de su mala conservación. 
También se halló el fragmento de un pie indicado 
cubierto de barniz negro, a excepción del tallo que 
se dejó en reserva (Fig. 3, n.º 3), y, sobrepintados, se 
muestran puntos blancos formando una fila. Dentro 
de la tumba también aparecieron galbos con barniz 
negro en ambas superficies (Fig. 3, n.os 4-5), las ex-
ternas con decoración estriada y sobrepintada como 
muestran los restos de trazos blancos en la parte del 
inicio de las estrías. Todos estos fragmentos perte-
necen a una kotýlē o a una cotila o a un kantharos 
apulio sobrepintado del Estilo de Gnathia, con va-
rios paralelos en los kantharoi de la propia Gnathia 
(Forti, 1965: tav. xiva, xva) y otros conservados en 
el Museo Scheurleer de La Haya (Lunsingh, 1927: 
pl. 2, ivdc.1); en el Museo de Arte y de Historia 
de Ginebra (Bruckner, 1962: pl. 35, n.º 26); en la 
colección Abbé Mignot (De Ruyt y Hackens, 1974: 
fig. 96, n.º 43), o en el Museo de Boston (Padgett 
et al., 1993: n.os 128-129). La tendencia por dejar 
el tallo en reserva o aplicar filas de puntos blancos 
sobrepintados en la parte barnizada del pie fue muy 
habitual en otras formas dentro de esta producción 
itálica de la Apulia (Forti, 1965: tav. xxb, xxiiic, 
xxvic, xxviiic). Por otro lado, los restos de pintura 
blanca de la parte superior de las estrías correspon-
derían a la típica guirnalda de laurel, hiedra o ramas 
estilizadas que caracteriza esta producción, aunque 
también podría tratarse de una decoración figurada 
más elaborada que, generalmente, se sitúa en el cue-
llo del vaso (Forti, 1965: 83-84).

 La forma, deudora de los kantharoi áticos de 
barniz negro de la primera mitad del s. iv a. C., se 

ha fechado en los últimos decenios del s. iv a. C. 
o durante los primeros años del s. iii a. C. (Forti, 
1965: 83). Aunque el número de vasos de origen 
apulio constatados en la Península Ibérica son aún 
escasos, contamos con un kantharos del Estilo Gna-
thia en Ullastret (Girona) que constituye el paralelo 
geográfico más cercano (Picazo, 1977: lám. xxxiii, 
2), fechado en la primera mitad del s. iii a. C. La 
presencia de este kantharos podría relacionarse con 
el comercio entre la Meseta Sur y la zona de la ac-
tual Murcia a la que llegan algunos vasos apulios en 
el contexto de la ii Guerra Púnica (Pérez Ballester, 
2012). 

Por otro lado, formaba parte de esta tumba una 
concha de almeja perforada en la parte superior 
(Fig. 3, n.º 6), posiblemente utilizada como col-
gante. Como elementos de adorno también se han 
documentado cuatro cuentas o colgantes de cuarzo 
(Fig. 3, n.os 7-10), tres de color blanco y uno de co-
lor rosáceo. Tres tienen forma bitroncocónica, con 
unas dimensiones de 1,8 × 1 cm y 1,6 × 0,9 cm 
(Fig. 3, n.os 7, 8 y 10). La más pequeña, de 1,4 cm 
de altura × 0,9 de anchura, está decorada con aca-
naladuras (Fig. 3, n.º 10). La cuenta de forma cilín-
drica tiene 2,1 cm de alto y 1,2 de ancho (Fig. 3, n.º 
9). También se hallaron 32 cuentas de pasta vítrea 
de color azul de dimensiones muy pequeñas, entre 
2/3 mm de grosor o diámetro, 1/2 mm de altura y 
0,02 g de peso cada una (Fig. 3, n.º 11). 

Estas cuentas, especialmente las de pasta vítrea, 
son muy habituales en las tumbas ibéricas, siendo 
menos frecuentes las de cuarzo. En un reciente tra-
bajo sobre la Necrópolis Ibérica ii de Alarcos docu-
mentamos este tipo de cuentas y/o colgantes en cua-
tro tumbas (García Huerta et al., 2018: 148-152). 
Una de ellas, que contenía 182 cuentas de pasta ví-
trea y 13 de cuarzo, correspondía a un enterramien-
to doble formado por dos mujeres. En las otras tres 
tumbas no se pudo determinar el sexo. No creemos 
que se trate de piezas exclusivamente femeninas, 
como parecen indicar los datos documentados en 
otras necrópolis ibéricas, aunque tenemos siempre 
el problema de las escasas necrópolis en las que se 
han realizado análisis antropológicos.
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Por su elevado número en esta tumba 36 des-
tacan las fusayolas, concretamente 24 piezas com-
pletas y tres incompletas (Fig. 3, n.os 12-35). Estas 
piezas, generalmente de barro, se utilizaron como 
contrapeso del huso para la preparación del hilo. En 
este caso, también están hechas de barro, a torno, 
con cocción oxidante y reductora. El color beige 
anaranjado está representado en un 50 % de las pie-
zas, mientras que el otro 50 % restante es de color 
gris oscuro o negro, algunas con evidencias de ha-
ber sido quemadas. La forma predominante es la bi-
troncocónica (Fig. 3, n.os 13-35), registrándose tan 
solo una esférica (Fig. 3, n.º 12). Las perforaciones 
centrales para introducir el vástago al que se enrolla 
el hilo son circulares. El tamaño de estas piezas es 
bastante homogéneo, oscilando entre los 3,7 cm de 
altura máxima y los 1,9 cm de altura mínima, con 
un diámetro máximo de 4,3 cm y uno mínimo de 
1,9 cm. El diámetro de la perforación dominante 
es de 0,4/0,6 cm, aunque hay dos piezas que llegan 
hasta 0,8 cm.

Aunque este tipo de objetos se conocen desde el 
Neolítico, en la Península Ibérica se generalizaron 
en la Edad del Hierro, tanto en poblados como en 
necrópolis. El hallazgo de fusayolas en necrópolis 
ibéricas es muy habitual, documentándose entre el 
3,2 % y el 31,5 % del total de las tumbas, aunque 
lo más frecuente es que se sitúe entre el 15 % y el 
20 % (García Huerta et al., 2018: 129). En aquellas 
necrópolis en las que se han realizado análisis antro-
pológicos se observa su vinculación tanto a hom-
bres como a mujeres (García Huerta, 2013-2014: 
297-322), lo que lleva a plantear el problema de su 
función en ámbitos funerarios. Desde hace años, 
diferentes estudios planteaban su utilización para 
el hilado y el tejido en época clásica (Alfaro, 1984; 
Cabrera y Griño, 1986), basándose en testimonios 
iconográficos sobre las fusayolas como elemento del 
huso y la rueca en la cultura griega. En contextos 
funerarios se han interpretado como ofrendas, sím-
bolos de estatus o con ideas simbólicas relacionadas 
con la fecundidad y el destino. En esa misma línea 
de vínculo con el destino, desarrollamos nuestra 
hipótesis sobre las fusayolas (García Huerta, 2013-
14: 297-322). Su reiterada presencia en contextos 

funerarios a partir de la Edad del Hierro hace pen-
sar que, en este contexto cultural, las fusayolas tu-
vieran una significación especial asociada al paso del 
tiempo o tal vez al destino, dado que lo que se refle-
ja en el ritual funerario nunca es casual ni gratuito, 
lo que da sentido a que se asocien a tumbas masculi-
nas y femeninas. En este sentido, no puede extrañar 
que, ante la muerte de un personaje especialmente 
relevante del grupo familiar o social, se pudieran de-
positar más fusayolas en señal tanto de la relevancia 
del difunto como del reconocimiento de su desti-
no. Por último, siempre cabría vincular una elevada 
presencia de estas piezas en tumbas concretas con 
un ritual específico en el que determinados miem-
bros de la comunidad depositarían estas piezas en 
la tumba como señal de respeto o aceptación de la 
inevitabilidad de un destino del que ningún mortal 
puede escapar.

Continuando con el repertorio material docu-
mentado, uno de los objetos más singulares hallados 
en esta tumba lo constituye un dado, posiblemen-
te de calcita (Fig. 3, n.º 36), aunque al estar muy 
quemado se ha alterado sustancialmente su estado 
de conservación original, lo cual nos limita en su 
clasificación. El dado está igualmente fragmentado, 
lo que impide caracterizarlo completamente. No 
obstante, la parte conservada pesa 2,1 g y una longi-
tud aproximada de 15 mm × 13 mm de anchura, lo 
que lo convierte en un dado de talla mediana. Sus 
caras pertenecen a la llamada ‘forma clásica’, con 
combinación de la numeración de las caras opuestas 
del tipo 1-6/2-5/3-4, siendo sus marcas de círcu-
lo simple, siguiendo las nomenclaturas establecidas 
por Blasco (2016: 244-245). 

El origen de los dados no está del todo claro, 
pero se sabe que ya existían en el Egipto del Reino 
Nuevo, como en Deir el-Medinah o en Tanis (Cau-
bet et al., 2004: 46). No obstante, es en el mundo 
griego donde se pueden recoger más evidencias del 
uso y presencia de este objeto usado para los jue-
gos de azar. Son mencionados tanto por Homero2 
como por Heródoto3, dando la sensación de que, 
al menos desde el s. viii a. C. en adelante, en el 

2 Il., iii, 314-316; vii, 170-192; Od., x, 203-210.
3 Hist., i, 94.
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conjunto del Mediterráneo estos objetos son piezas 
muy populares y la base de numerosos juegos. En 
la caracterización de los dados antiguos, destacan 
varios trabajos de referencia (Béal, 1983; Manniez, 
2010; Artioli et al., 2011), siendo reseñable para el 
mundo íbero el trabajo de Blasco (2016), en el que 
se clasifican en función de su contexto –poblado, 
necrópolis, santuario–, el material en el que fueron 
fabricados, las medidas o el sistema de puntación 
expresado. En la Edad del Hierro peninsular, ape-
nas se conocen una docena de dados o de una de 
sus variantes, las llamadas piezas paralelepipédicas 
(Blasco, 2016: 246-247), de ahí la relevancia del 
hallazgo de Alarcos. Su cronología abarca desde el 
s. v a. C. al i a. C. 

Destacan también los documentados en las ne-
crópolis de Estacar de Robarinas, Castulo, o en la de 
Basti, en Baza, que, además, son los ejemplares más 
antiguos registrados, pues están datados entre fina-
les del s. v e inicios del iv a. C. (Blasco, 2015: 246), 
o también los del yacimiento murciano de Coimbra 
del Barranco Ancho, con tres ejemplares fechados 
en el primer cuarto del s. ii a. C. (García Cano et 
al., 2008: 57), o el del yacimiento turolense de El 
Palomar, cuyo dado es algo más tardío que los an-
teriores, s. i a. C. (Vicente et al., 1990), este último 
por estar asociado a fichas y tabas.

Lo que nos resulta interesante es que el dado se 
hallara asociado a dos fichas de piedra (Fig. 3, n.os 

37-38) y a siete astrágalos (Fig. 3, n.os 39-45). Esta 
circunstancia ya se ha constatado en otros lugares 
como El Palomar, en Oliete (ibidem, 1990: 50), o 
en la necrópolis de Estacar de Robarinas, Cástulo 
(García Gelabert y Blázquez, 1988: 137-138), lo 
que podría configurar un pequeño equipo personal 
de juego. Por otro lado, la preponderancia numé-
rica de los astrágalos está muy generalizada y para 
algunos autores fueron “los verdaderos ‘dados’ de 
los iberos, ya que en la cultura ibérica son hege-
mónicos respecto a los auténticos dados” (Blasco, 
2015: 51), siendo así elementos como el dado de 
Alarcos una pieza singular dentro de su período y 
cultura, pues hasta época romana no comienza a ha-
ber un número significativo de ellos en la Península, 
aunque, como ha quedado acreditado, los íberos ya 

los conocían y manejaban antes de la llegada de los  
latinos. De hecho, en la necrópolis tartésica de Me-
dellín ya aparecen astrágalos asociados a tumbas 
(Almagro-Gorbea, 2008). 

Numéricamente importantes en esta tumba son 
los mencionados astrágalos (Fig. 3, n.os 39-45), con 
siete ejemplares en los que se aprecian posibles mar-
cas de fuego. Los astrágalos son los huesos del tarso 
que se articulan con la tibia y el peroné, que en este 
caso corresponden a ovicápridos. Este tipo de hue-
sos, conocidos vulgarmente como tabas, aparecen 
con mucha frecuencia formando parte del ajuar de 
las tumbas ibéricas y se suelen vincular a tumbas ri-
cas (Graells y Pérez Blasco, 2021). En la Necrópolis 
Ibérica ii de Alarcos, a la que ya nos hemos referido, 
aparecen astrágalos en el 25 % de las tumbas, to-
das ellas tumbas ricas (García Huerta et al., 2018). 
Además, se da la circunstancia de que en esta misma 
necrópolis se encuentra la tumba ibérica más rica 
en astrágalos documentada hasta el momento en el 
ámbito ibérico, con un total de 453 ejemplares aso-
ciados a un ajuar formado por cerámica, una fíbula 
y un aro de bronce, una falcata, dos puntas de lanza, 
un escudo y una hebilla. El número de astrágalos 
indicaría el sacrificio de 222 ovicápridos (García 
Huerta et al., 2018: 180). 

En lo que se refiere a la asociación de los astrá-
galos a un sexo determinado, en las diferentes ne-
crópolis analizadas no se puede establecer una vin-
culación exclusiva de un género. Otro de los temas 
más tratados es el significado de estas piezas en las 
tumbas. Tradicionalmente, la idea más repetida era 
su uso como elementos de juego, defendida por 
muchos autores basándose en las escenas de algunos 
vasos griegos en los que aparecen personajes jugan-
do a las tabas (Cabré et al., 1950: 73; Cuadrado, 
1987: 102), juego que, por otro lado, ha pervivido 
hasta casi la actualidad. Es evidente que esta fun-
ción no puede explicar por sí sola la generalización  
de una costumbre, sino que, independientemente de  
su uso en el mundo clásico como elemento de jue-
go, tuvo que tener necesariamente un fuerte simbo-
lismo vinculado a la muerte o al Más Allá. García 
Cano (1997: 252), al estudiar los astrágalos de la 
necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, repasa 
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nuevamente su uso como juego en el mundo clásico 
y su posible valor simbólico, ya que a veces eran 
imitados en otras materias más ricas como vidrio, 
ámbar, cerámica o bronce, como se ha documen-
tado en El Cigarralejo. Este valor simbólico podría 
estar representado por su posible uso en la adivina-
ción como señaló Oliver (1996: 300) o, como plan-
teó Cuadrado (1968: 162), su posible uso en algún 
momento como moneda. Verdú (2015: 411-413), 
al estudiar los astrágalos de la necrópolis de la Albu-
fereta, señala que el 54 % de los astrágalos presen-
tan restos de fuego, lo que indica que se depositaron 
en la tumba una vez extinguida la pira.

La presencia de astrágalos en las tumbas se do-
cumenta en Próximo Oriente en el 3000 a. C. y 
se habría ido extendiendo por toda la cuenca del 
Mediterráneo (Gilmour, 1997: 167-175; Susnow et 
al., 2021: 58-83), alcanzando la Península Ibérica 
en el s. viii a. C., momento en el que se fechan los 
ejemplares de Cruz del Negro (Bernáldez-Sánchez 
et al., 2013: 323-340). Para este contexto cultu-
ral dichos autores los vinculan a tumbas infantiles 
y de mujeres jóvenes, aun cuando señalan que ese  
vínculo desaparecería en momentos posteriores, tal 
y como podemos ver en la Necrópolis Ibérica ii de 
Alarcos y en otras estudiadas, donde también apare-
cen asociadas a varones adultos (García Huerta et al., 
2018: 181). Sea como fuere, todo parece indicar que  
se trata de una costumbre muy antigua de la  
que en este momento solo quedaría un vago recuer-
do, sin que podamos saber con los datos disponi-
bles si el propio juego que aparece representado en 
algunos vasos griegos representa algo más profundo 
que un simple juego de azar, vinculado tal vez con 
lo impredecible del destino. A este respecto resulta 
pertinente recordar el valor simbólico de las fusayo-
las como representación del hilo de la vida, como 
se apuntó anteriormente. Además, la presencia de 
solo este hueso del animal vendría a corroborar, sin 
género de duda, su papel como símbolo, indepen-
dientemente de que se trate de elementos que posee 
el depositario o que procedan de animales específi-
camente sacrificados en honor al muerto, y de los 
que solo se deposita ese hueso, que, en cierto modo, 
representaría al conjunto del animal sacrificado. 

Por otro lado, debemos tener presente, como nos 
recuerda algún autor (Oliver, 2000: 147), que sim-
bólicamente el cordero representa el hogar, por lo 
que la presencia de los astrágalos en las tumbas tam-
bién podría suponer, en cierto modo, una forma de 
vincular al difunto con su hogar para la posteridad. 

En cualquier caso, no podemos negar la posi-
bilidad de que los astrágalos tuviesen una función 
múltiple, de la misma manera que parece evidente 
que su asociación a individuos de cualquier edad, 
tanto femeninos como masculinos, y a veces en un 
número inusitado, constituye un índice de rique-
za, aunque son precisamente las tumbas en las que 
aparece un mayor número de ellos lo que nos lleva 
a plantearnos que en estos casos quizás no se trata-
se de elementos que formaran parte del ajuar del 
difunto, sino que es más plausible considerar que 
pudieran tratarse de ofrendas realizadas por parte 
de los vivos a un personaje destacado con el que, sin 
duda, estaban relacionados por vínculos familiares 
o clientelares.

Por último, y para completar el elenco de ele-
mentos documentados y asociados al escarabeo, 
debemos comentar, por un lado, la presencia de 
restos de otras conchas marinas fragmentadas, que 
pudieron también ser usados como colgantes, como 
la concha perforada anteriormente citada (Fig. 3, 
n.os 46-58). Por otro lado, en esta tumba se han do-
cumentado dos piedras de río (Fig. 3, n.os 37 y 38) 
que presentan una forma más o menos ovoide y una 
superficie alisada, característica de los elementos pé-
treos que aparecen en el lecho de los cursos fluvia-
les. La presencia de este tipo de elementos líticos 
en sepulturas de necrópolis de la Edad del Hierro 
peninsular, tanto ibéricas como celtibéricas, no es 
infrecuente, aunque su tipología y posible funcio-
nalidad es muy variable. En la Necrópolis de Alar-
cos ii (García Huerta et al., 2018: 183) pudimos 
localizar cinco objetos de piedra formando parte de 
los ajuares de algunas tumbas. Tres de ellos fueron 
identificados como afiladores y los otros dos como 
posibles machacadores o mazas. En el caso de las 
dos piedras recuperadas en la tumba objeto de este 
estudio no podemos descartar que hubieran podido 
ser sido utilizadas como afiladores, aunque, al no 
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observarse en ellas evidencias cla-
ras del desgaste que provoca este 
tipo de uso, no podemos afirmar 
con seguridad que hubiesen sido 
depositadas con esta finalidad. 
Por otra parte, su forma ovoide, 
tendente a circular, y el hecho de 
aparecer junto a siete tabas y un 
dado permiten que, al analizar 
todos estos elementos de forma 
conjunta, podamos plantear la po-
sibilidad, como ya hemos expresa-
do anteriormente, de que estas dos 
piedras pudieran corresponder a 
fichas de juego. 

En cualquier caso, debemos 
recordar que la presencia de cual-
quier objeto formando parte del 
ajuar funerario de una tumba es 
el resultado de una acción, basa-
da en una decisión premeditada, 
que confiere a todos los elementos 
depositados en la sepultura un ca-
rácter simbólico, que normalmen-
te trasciende a su posible utilidad 
real. En este caso planteamos que, 
para proceder a una interpretación 
más simbólica de la presencia de estas piedras, pue-
de resultar significativo partir de su procedencia, es 
decir, tener presente que se trata de elementos que 
se han recogido en el lecho de un río, al que, en 
cierto modo, siguen vinculadas, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que no han sido manipuladas por el 
ser humano y, por lo tanto, siguen manteniendo la 
apariencia que le aportó la naturaleza en el curso flu-
vial, lo cual se podría vincular con el simbolismo del 
ritual funerario donde el agua desempeñaría un pa-
pel destacado. De este modo, la deposición de estas 
piedras de río, que no muestran una clara evidencia 
funcional, también podría ser interpretada como 
una forma de ‘perpetuar’ la presencia del agua y su 
sentido purificador en la tumba. Además, la presen-
cia de las conchas de origen marino en la tumba po-
dría reforzar la idea del simbolismo del agua.

3. El escarabeo con iconografía de Isis 
kourotropha hallado en la Tumba 36 de la 
Necrópolis Ibérica iii de Alarcos 

3.1. Descripción y estudio iconográfico

El escarabeo4 estudiado muestra una longitud de 
1,8 × 1,5 cm de anchura y una altura de 1,1 cm. La 
perforación, de 3 mm de diámetro, serviría para in-
troducir el típico soporte metálico para su uso como 
colgante, aunque no se ha conservado (Fig. 4). El 
nivel de detalle en el escarabeo es medio, ya que, 
si bien en el anverso se distinguen las patas en el 

4 Queremos agradecer a la Dra. E. Rodríguez Gonzá-
lez, del iam-csic, la realización de las fotografías en detalle 
del escarabeoTambién nuestro agradecimiento a M. Á. Ro-
dríguez-Rabadán, de la UCLM, por los dibujos de la Fig. 3.

Fig. 4. Escarabeo de la Tumba 36 de la Necrópolis iii de Alarcos.
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lateral conservado, no se reparó en la diferenciación 
de los élitros o el protórax, siendo la cabeza lo único 
que se detalló a través de una suave incisión, unas 
características que lo aproximan al Tipo ii de Ver-
coutter (1945: fig. 2). 

Sobre la base o reverso del escarabeo, de borde 
redondeado, se representó a la derecha y mediante 
la técnica del grabado la figura de Isis entronizada 
dando de amamantar a Harpokrates o niño Horus, 
siguiendo el Estilo vi de Boardman (2003: 10)5 ca-
racterizado por el desarrollo de temas de tipo egip-
tizante, ya sea con una o varias figuras, en los que 
se muestra un gran detallismo (Fig. 5). Acorde con 
la perspectiva torcida que define la plástica egipcia 
y que fue adoptada por los fenicios en sus repre-
sentaciones egiptizantes, la diosa muestra la cabeza 
y las piernas de perfil, mientras que el torso apare-
ce de frente al espectador. Viste un largo vestido 
ajustado al cuerpo que llega hasta los tobillos, como 
fue común en la indumentaria femenina egipcia. 
Isis flexiona el brazo izquierdo para sujetarse con 
la mano el pecho y ofrecer al niño la leche mater-
na, observándose incluso los detalles de los dedos 
de la mano. Sobre la cabeza lleva la típica peluca 
egipcia, pesada, voluminosa y simétrica, situándose 
sobre ella el disco solar. La diosa aparece sentada so- 
bre un trono del Tipo iiia de Gubel (1987: 282), 
que deriva del trono hwt egipcio, y este sobre el sig-
no v30 de Gardiner (1957: 525), que corresponde a 
la forma nb, un recurso habitual y con varias moda-
lidades en los escarabeos fenicio-púnicos de época 
clásica (Boardman, 2003: 9). El niño Horus, senta-
do sobre el regazo de Isis, porta la corona desheret o 
corona roja como emblema del Bajo Egipto. Frente 
a Isis, en la parte izquierda, hay un personaje mas-
culino, género que se puede identificar por el típico 
faldellín egipcio o shenti. El personaje, con el torso 
desnudo, alza la mano izquierda en señal de respeto 
ante una autoridad según la forma que aparece en 
la iconografía de varias culturas del Próximo Orien-
te (Frankfort, 1970: figs. 149, 151, 196 y 200) y 
que se constata en varios escarabeos fenicio-púni-
cos contemporáneos (Boardman, 2003: 12/x23,  

5 Disponible en https://www.carc.ox.ac.uk/carc/
gems/Styles-and-Periods/Classical-Phoenician-Scarab; ac-
ceso 22/05/2023.

17/x1317/x15, 17/x17 y 20/x2), así como en al-
gunas estelas púnicas de Cartago (Bénichou-Safar, 
2004: 99-116). El individuo en cuestión se trata de 
un orante u oferente, como se aprecia en la perspec-
tiva jerárquica de su figura con respecto a la de Isis. 
Sobre su cabeza lleva un disco solar, por lo que se 
trataría de un personaje divino. 

La composición representada se ajusta al tema 
i.11.d que Boardman (2003) sistematizó para los 
escarabeos fenicio-púnicos de época clásica y que de-
fine a los de tipo egiptizante en los que Harpokrates 
aparece sobre el regazo de Isis, en la mayoría de los 
casos frente a los característicos thymiateria de tipo 
chipriota con lotos invertidos en el vástago, aunque 
también se puede inscribir en un ambiente nilótico 
en el que la diosa está sobre una embarcación rodeada 
por papiros. Durante el Período Clásico, la iconogra-
fía egiptizante fue relegada al artesanado de pequeñas 
dimensiones, como la orfebrería o la glíptica, ya que 
a partir del s. vi a. C. fueron ganando protagonismo 
los modelos griegos (Garbini, 1993: 99). 

El paralelo estilístico más próximo a nuestro 
ejemplar se conserva en el Metropolitan Museum, 
Nueva York, con el n.º de inv. 41.160.164 y de 
procedencia desconocida. Sin embargo, y a pesar 
de las similitudes compositivas, existen diferencias 
entre ambos, ya que el escarabeo de Nueva York 
está realizado en ‘jaspe’ verde y presenta un mayor 
detallismo (Boardman, 2003: 11/111). Otro ejem-
plar, en este caso hallado en la necrópolis sarda de 
Tharros, también muestra la misma composición, 
aunque la cabeza del personaje discóforo que con-
templa la epifanía tiene forma de halcón (Acquaro, 
1975: b6). Por último, se encuentra el escarabeo fe-
nicio-púnico de cornalina del Museo de Copenha-
gue (Boardman, 2003: 11/x34) que, a pesar de los 
paralelismos compositivos con el de Alarcos, tam-
bién muestra diferencias en el material realizado y 
en los atributos del orante, ya que en este caso care-
ce del disco solar y la posición del brazo es diferente.

3.2. Material 

El escarabeo de Alarcos ha sido sometido a 
seis análisis no destructivos de difracción de rayos  

https://www.carc.ox.ac.uk/carc/gems/Styles-and-Periods/Classical-Phoenician-Scarab
https://www.carc.ox.ac.uk/carc/gems/Styles-and-Periods/Classical-Phoenician-Scarab
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Fig. 5. Detalles con microscopio del reverso del escarabeo de la Tumba 36. 
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X-Policristal (drx-p)6 con el fin de conocer su com-
posición mineralógica. Las seis referencias se han 
tomado del reverso al ofrecer una superficie plana. 
En los resultados obtenidos de dichas analíticas, 
de las que se presenta el difractograma de una de 
ellas al presentar entre sí una gran homogeneidad 
(Fig. 6), se han detectado elevados picos de talco, 
clasificado como un silicato magnésico. Otros picos 
minoritarios corresponden a clorita, compuesta por 
magnesio, hierro y aluminio, y micas, como la mos-
covita, compuestas fundamentalmente por silicatos 
de aluminio y potasio. Esta naturaleza mineralógica 
apunta hacia una esteatita, una roca metamórfica 
blanda. 

En general, los escarabeos fenicio-púnicos fue-
ron realizados mayoritariamente en esteatita y 
en piedra dura como jaspe, cornalina, ágata, óni-
ce o cristal de roca (Acquaro, 1988: 394; Gorton, 
1996). Para el caso de Cerdeña, se han localizado al-
gunos escarabeos en esteatita, como en Sant’Antio-
co (Acquaro, 1984: figs. 85-86, 90-91) o en Tharros  
(Acquaro, 1988: 395, arriba), aunque en este últi-
mo yacimiento son predominantes los elaborados 
en ‘jaspe’ verde (Acquaro, 1984: 71-103). 

6 Realizado por C. Rivera Cabanillas del Instituto 
Regional de Investigación Científica Aplicada (irica) de la 
Univ. de Castilla-La Mancha. 

Sin embargo, y como han planteado Velázquez 
et al. (2015: 23 y ss.), la mayoría de estas clasifi-
caciones se han realizado en función de un diag-
nóstico macroscópico, reduciéndose los análisis 
fisicoquímicos a escasos y puntuales escarabeos 
sardos (Boardman, 1987) e ibicencos (Velázquez 
y López Grande, 2016). Los resultados de dichos 
análisis han revelado que muchos de estos ejempla-
res no presentan algunos de los componentes quí-
micos que caracterizan al jaspe. A pesar de dichos 
resultados, no se ha podido concluir la naturaleza 
mineralógica de los especímenes analizados. Board-
man (1987) empleó la denominación greenstone 
facies para la definición de este característico ma-
terial de color verde, sin aportar información sobre 
su procedencia. En este estado de la investigación, 
Velázquez et al. (2015: 23 y ss.) prefieren mantener 
la tradicional denominación de ‘jaspe’ verde, aun-
que con entrecomillado, esperando que los futuros 
y necesarios análisis arqueométricos determinen los 
elementos químicos y mineralógicos de lo que ac-
tualmente estamos denominando ‘jaspe’ verde. 

Dicha indefinición material se ha traducido en 
el consecuente debate historiográfico en torno al 
origen de estos escarabeos de apariencia verdosa, ya 
que hay autores que defienden su producción en la 
costa sirio-palestina (Boardman, 2003: 3) frente a 

Fig. 6. Difractograma de uno de los análisis de dRx-p realizados sobre el escarabeo.
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otros que prefieren una 
producción occidental y, 
más concretamente, en 
el enclave fenicio-púni-
co de Tharros (Acquaro, 
1975, 1984, 1988; Ver-
ga, 1986: 165; Spanò, 
2008: 81). Estos últimos 
se apoyan en la existen-
cia de vetas de jaspe en 
las proximidades del 
emplazamiento sardo o 
en la constatación de es-
pecímenes tharrenses de 
este material amortizados 
antes de haber sido con-
cluidos (Moscati, 1987: 
111-114), aunque ya se 
indicó la problemática 
existente en la definición 
material de lo que actual-
mente denominamos ‘jaspe’ verde y de la que se han 
hecho eco investigaciones recientes7. La existencia 
de vetas de jaspe en el entorno de Tharros supone un 
dato revelador, aunque, como han indicado algunas 
autoras (Velázquez y López-Grande, 2016: 196), 
pudo haberse trasladado el material en bruto para 
su elaboración en un lugar diferente. En todo caso, 
hay que tener en cuenta que los análisis realizados 
sobre los escarabeos de piedra verde de Tharros se 
reducen a los que se conservan en el British Museum 
y en el Ashmolean Museum, por lo que se trata de 
una muestra escasa dentro del conjunto de escara-
beos tharrenses. 

El material de nuestro ejemplar no contribuye 
a este debate historiográfico sobre el caso concreto  
de los escarabeos en ‘jaspe’ verde fenicio-púnicos, de  
ahí que no profundicemos más en esta cuestión. Sin 
embargo, el hecho de que en muchos de los clasi-
ficados con este polémico material se represente la 
imagen de Isis kourotropha entronizada hace que se 

7 Olianas, C.: Scarabei in pietra dura della Sardegna 
punica (fine vi-iii sec. a. C.) nel Museo Archeologico Nazionale 
di Cagliari. Catalogazione e analisi iconografico-stilistiche e 
tipologiche. Tesis doctoral presentada en 2016 en la Univ. 
de Padua. 

relacione directamente con nuestro caso de estudio, 
sobre todo en relación al posible origen. 

3.3. Origen, distribución y cronología 

En lo relativo a la procedencia de la pieza, parece 
claro el origen no egipcio de este tipo de escarabeos 
con la representación de Isis nutricia entronizada, 
ya que en Egipto rara vez se representó esta temá-
tica sobre escarabeos (Vercoutter, 1945: 88; Ver-
ga, 1986: 163; Moscati, 1987; Conde, 2003: 234; 
Spanò, 2008). Dicha hipótesis parece reforzarse si 
se considera un escaraboide de cornalina del Museo 
de Palermo de la segunda mitad del s. v o de prin-
cipios del iv a. C. en el que aparece Isis bajo esta 
misma iconografía flanqueada por las letras fenicias 
aleph, nun y gimel (Spanò, 2008: 119). 

Por otro lado, si atendemos a la dispersión geo-
gráfica, se observa una concentración destacada de 
los escarabeos con el tema de Isis kourotropha entro-
nizada en los enclaves fenicio-púnicos del Medite-
rráneo central y occidental (Fig. 7). Considerando 
únicamente los ejemplares con contexto arqueoló-
gico conocido y siguiendo un orden en función de 

Fig. 7.  Mapa con la distribución de los escarabeos fenicio-púnicos e improntas con contexto 
arqueológico conocido en los que se representa la iconografía de Isis kourotrofa 
entronizada con Harpokrates (tipo I.11.d de Boardman): 1) Alarcos (Poblete, Ciudad 
Real); 2) Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz); 3) La Algaida (Cádiz); 
4) Ibiza (Baleares); 5) Lattes (Montpellier, Occitania, Francia); 6) Tharros (Cabras, 
Oristán, Italia); 7) Necrópolis de Caralis (Cagliari, Italia); 8) Utica/Túnez; 9) 
Cartago (Túnez); 10) Kerkouane (Túnez); 11) Kition (Chipre); 12) Ascalón (Distrito 
Meridional, Israel); 13) Necrópolis de Atlit (Haifa, Israel); 14) Biblos (Líbano); 15) 
Amrit (Siria).
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su concentración, los escarabeos con este modelo 
iconográfico, que se concreta en el Tipo i.11.d de 
Boardman (2003), aparecen en Tharros (Acquaro, 
1975: b6, b11-14; Garbini, 1993: tav. viii, n.º 1; 
Boardman, 2003: 11/76-90, 11/93-96, 11/98), Ibi-
za (Boardman, 2003: 11/72-75); en Carthago (Ver-
coutter, 1945: pl. xv, n.º 585; Boardman, 2003: 
11/104-105); en la Tumba 941 de Caralis (Board-
man, 2003: 11/97); en Lattes (Padró, 2010: 757-
758); en la Tumba 5 de la necrópolis de Utica (Ver-
coutter, 1945: pl. xvi, n.º 569; Boardman, 2003: 
11/99); en Kerkouane (Redissi, 1995: pl. v, n.º 12 
y vi, n.os 13-14), y Túnez (Vercoutter, 1945: pl. xv, 
n.º 560). En la costa levantina de Oriente existen al-
gunos ejemplos, concretamente en Ascalón (Board-
man, 2003: 11/107); en Biblos (Boardman, 2003: 
11/x28); en Amrit (Boardman, 2003: 11/X26), y 
en la Tumba l-7 de la necrópolis de Atlit (Gubel, 
1987: pl. xxxvi, n.º 124). En este elenco quizás ca-
bría añadir el ejemplar de La Algaida (López de la 
Orden, 1995: 97, lám. i, n.º 1), aunque se trata de 
una versión muy esquematizada de este tema icono-
gráfico en el que se incluye la representación de un 
escorpión como novedad. También es interesante 
considerar las improntas de escarabeos con este mo-
delo iconográfico en Carthago (Redissi, 1991: n.os 
45-47) y Kition (Boardman, 2003: 11/x29). 

Como se puede observar, la mayor parte de los 
escarabeos con esta temática se concentran en Tha-
rros, lo que ha planteado el origen tharrense para los 
ejemplares análogos que componen esta serie con la 
imagen de Isis nutricia entronizada (Verga, 1986: 
165; Spanò, 2008: 81). Ya se apuntó que existen de-
tractores de esta hipótesis, como Boardman (2003: 
3), quien argumenta que rara vez hubo un comercio 
púnico en dirección o-e. Sin embargo, dicha afirma-
ción contradice la propia naturaleza de las dinámi-
cas de comercio en las que los productos comercia-
lizados no siguieron una única dirección. Además, 
parece viable y muy factible que en el contexto del 
intenso tráfico comercial fenicio-púnico se adquirie-
ran objetos elaborados en las colonias occidentales 
para su comercialización en la costa mediterránea 
oriental. 

En lo relativo a la cronología, la mayor parte de 
los investigadores coinciden en su datación en los ss. 

v-iv a. C. (Vercoutter, 1945: 88; Acquaro, 1975: 58; 
Verga, 1986: 162; Boardman, 2003; Spanò, 2008: 
81), una cronología que se ha hecho extensible a los 
escarabeos de origen púnico y a los anillos penin-
sulares con la representación de Isis lactante bajo 
múltiples soluciones iconográficas (Almagro-Gor-
bea y Toscano, 2011: 124). Para el caso de Alarcos, 
el paralelo geográficamente más cercano se localiza 
en Cancho Roano, elaborado en ‘jaspe’ verde muy 
oscuro y para el que también se apuntó un taller de 
Tharros o Carthago fechado entre finales del s. v o 
comienzos del s. iv a. C. (Conde, 2003: 231-237; 
Celestino, 2022: 198), aunque el contexto de amor-
tización del santuario descarta la datación del s. iv 
a. C. (Almagro-Gorbea et al., 2009: 72). También 
destaca el escarabeo análogo de la localidad francesa 
de Lattes que igualmente indica un tercer cuarto del 
s. v a. C. (Padró, 2010: 757). 

Es posible que, como apuntan ambos ejemplos, 
el escarabeo de Alarcos se hubiera adquirido a finales 
del s. v a. C. Sin embargo, el contexto de amortiza-
ción es más tardío, ya que los fragmentos de un kan-
tharos apulio sobrepintado del Estilo de Gnathia re-
baja la cronología a momentos finales del s. iv a. C. 
o principios del s. iii a. C., lo que indicaría un uso 
prolongado en el tiempo hasta su definitiva amorti-
zación. Esto explicaría la ausencia del soporte metá-
lico que suelen llevar este tipo de piezas o la desapa-
rición por desgaste de la típica aureola en la que se 
inscribiría la escena. Dicho uso estaría relacionado 
con el adorno personal, aunque no hay que descartar 
su empleo como sello, como se documenta en Egip-
to y Próximo Oriente (Velázquez et al., 2015: 21) o 
como parece indicar el ejemplar de Cancho Roano 
(Almagro-Gorbea et al., 2009: 96, 99). 

4. Escarabeos e imágenes kourotrophai 
entronizadas: significado simbólico en los 
contextos funerarios ibéricos

Aunque es sobradamente conocido el origen 
egipcio del escarabeo y la vinculación simbólica en-
tre el escarabajo y el dios Khepry, el hecho de que 
sea un animal que emerge del suelo se relacionó en 
muchas culturas con el renacimiento (Spanò, 2008: 
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78), un significado simbólico que pudo haber te-
nido en el contexto funerario en el que fue halla-
da la pieza objeto de estudio. Dicho simbolismo 
explicaría el hallazgo de escarabeos en tumbas con 
un amplio arco cronológico que va desde la prime-
ra Edad del Hierro hasta época romana (Acquaro, 
1988: 394). 

Dentro del contexto geográfico y cultural de la 
Meseta Sur en época ibérica, se han documentado 
hasta el momento cuatro escarabeos, aunque dos de 
ellos permanecen inéditos. La primera noticia con 
la que contamos es la del escarabeo púnico de la 
necrópolis de Los Villares, en Hoya Gonzalo, Alba-
cete, hallado en un silicernium datado sobre el 400 
a. C. (Blánquez, 1987: 6). Esta pieza representa a 
un animal sobre un pequeño podio de forma elip-
soide. Está realizado sobre lidita, que es una piedra 
negra con vetas blancas y representa en su escena 
a una figura humana persiguiendo a un león (lyon 
Slayer), seguramente un prototipo sirio asimilable a 
Herakles (Jaramago, 1990: 198). 

El segundo ejemplar, también púnico, procede 
de la Sepultura 57 de la necrópolis del Cerro de la 
Virgen, en Alconchel de la Estrella, Cuenca. Re-
presenta una divinidad masculina sentada en un 
trono con una lanza o un cetro en su mano dere-
cha rematado en una hoja. Ante la divinidad apa-
rece un quemaperfumes o candelabro encendido, 
siendo probablemente la figura de Baal Hammon. 
Curiosamente, este ejemplar también está realizado 
sobre lidita, al igual que el anterior, y datado en-
tre la segunda mitad del s. v a. C., aunque podría 
haberse depositado en la tumba ya en el s. iv a. C. 
La elaboración en lidita de los dos ejemplares seña-
lados podría indicar la existencia de una misma red 
comercial para ambos o la realización de los mis-
mos en el mismo taller (Almagro-Gorbea y Millán, 
2013: 113-120).

Los dos escarabeos púnicos restantes de la Me-
seta son los hallados en el poblado de Alarcos y en 
la necrópolis de Casa del Monte, en Valdeganga, 
Albacete. De este último, del que solo se conocía la 
referencia (Cisneros, 2008: 117-195), se ha seña-
lado una cronología de poco antes de finales del s. 
v a. C. (Almagro Gorbea y Fernández, 2022: 91). 

Por su parte, se ha planteado para el escarabeo del 
Sector iv de Alarcos una posible procedencia sarda 
y su elaboración en ‘jaspe verde’, proponiendo una 
cronología centrada en 400-375 a. C. La temática, 
representada de forma esquemática, muestra la lu-
cha de Melqart con el león, habitual en estos escara-
beos púnicos (Almagro Gorbea y Fernández, 2022). 

Centrando la atención en la iconografía del re-
verso de nuestro escarabeo, la imagen de Isis kou-
rotropha hace mención a la parte del mito egipcio 
en el que la diosa protegió en el delta a Harpokrates 
cuando huía de Seth. Aunque hay autores que se 
apoyan en estas representaciones para argumentar 
el culto a la diosa Isis en la religiosidad púnica du-
rante el s. v a. C. (Padró, 2010: 758), otros opinan 
que, en realidad, se recogió la identidad de la diosa 
fenicia Astarté a través de este modelo iconográfico 
de tipo isíaco, cuya difusión en Occidente estuvo 
favorecida por algunos materiales sardos de los ss. 
v-iv a. C. (Hölb, 1986: 288). Acquaro (1988: 399) 
prefiere ver en este tema la capacidad nutricia de la 
mujer que, según Conde (2003: 233), pudo estar 
revestido con un valor divino dado que la fertili-
dad fue uno de los componentes más destacados 
de la religión fenicio-púnica. Garbini (1993: 104), 
al hablar de las imágenes de divinidades femeninas 
entronizadas de Tharros, señala la existencia de una 
diosa cuya relación con la maternidad se enfatizó, 
sin importar, en un primer momento, que convivie-
ran las imágenes de tipo egiptizantes con las de tipo 
helénico. Para dicho autor, no hay duda de que la 
diosa representada sería Astártē, ya que existen ins-
cripciones fechadas entre los ss. iv y i a. C. en las 
que Isis aparece claramente asociada a Astártē, una 
de ellas incluso sobre una escultura de Isis lactante 
con el niño Horus en su regazo.

Lo más destacado de esta última contribución 
tiene que ver con la importancia de un modelo 
iconográfico para transmitir una faceta de la divi-
nidad femenina, ya que cualquiera que observara la 
imagen, con independencia de la cultura a la que 
perteneciera, comprendería el concepto de mater-
nidad divina. Dicho con otras palabras, el sentido 
simbólico que muestra la imagen isíaca de nuestro 
escarabeo pudo ser perfectamente extrapolable a 
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una diosa íbera por las comunidades de Alarcos. De 
hecho, la representación de una diosa como madre 
o nodriza fue un tema muy antiguo que, en el con-
texto del inicio del primer milenio a. C., ya apa-
recía en Babilonia, la costa sirio-palestina, Egipto 
y Chipre, con una expansión en el mundo griego 
durante del s. v a. C. y en la Magna Grecia a tra-
vés del culto de Deméter y Perséfone (Verdú, 2015: 
1005). La expansión de este modelo iconográfico se 
debe al carácter nutricio que recogen varias divini-
dades femeninas, entre las que se encuentran Neth, 
Isis, Hathor, Athenea, Artemis, Hera, Astártē-Tanit, 
etc. (Fantar, 1996: 257). La comprensión de una 
imagen tan explícita y tan antropológica, al recoger 
uno de los momentos más importantes para el cre-
cimiento de cualquier ser humano, podría explicar 
su acogida en las concepciones religiosas íberas y, 
por tanto, su justificación simbólica en la tumba de 
la necrópolis de Alarcos. 

Varios autores han indicado la existencia en la 
cultura ibérica de rituales en torno a la materni-
dad, recogiendo una creencia religiosa relacionada 
con la protección y, en el mundo funerario, con 
la transmisión de la vida en el Más Allá (Verdú, 
2015: 1008 y ss.). De esta forma, existen terraco-
tas en necrópolis ibéricas en las que se representa 
a mujeres entronizadas con niños en sus regazos y 
que iconográficamente se adscriben al tipo 1.4 de 
la Serie ii de San Nicolás (1987: 5, tav. vi.5), posi-
blemente deudoras de los modelos siciliotas (Marín 
et al., 2010: 146). Algunos ejemplos se encuentran 
en las necrópolis de la Albufereta, Alicante (Verdú, 
2015: fig. 3.498), o en la Tumba 341 del Cabecico 
del Tesoro (García Cano y Page, 2004: 123-124). 
También es posible que la figura entronizada de la 
Tumba 428 de la necrópolis de la Albufereta perte-
nezca al mismo prototipo (Ruano, 1992: fig. 3:20), 
aunque el estado fragmentario de la pieza no permi-
te confirmarlo.

Igualmente destaca el grupo de terracotas cono-
cido como Deesa Mare del santuario de La Serreta 
(Grau et al., 2017: fig. 4.37), formado por una divi-
nidad femenina central y entronizada, que aparece 
flanqueada por una mujer con un niño, una auletris 
y una paloma. En su regazo, la divinidad sostiene 

a dos niños a quienes amamanta. La figura fue ha-
llada en el entorno del santuario de La Serreta, do-
cumentándose algunas en el interior del propio 
santuario que podrían pertenecer a esta tipología de 
diosa kourotropha (Grau et al., 2017: 95). 

La idea de la lactancia en un contexto funerario 
también queda patente en la Dama de Galera (Al-
magro-Gorbea, 2009). En este caso, se representa 
a una divinidad sedente con un conducto que co-
munica la cabeza con los pechos. De esta forma, el 
líquido depositado en la cavidad de la cabeza pasaría 
por todo el cuerpo de la diosa para salir por ambos 
pechos, posiblemente con el objetivo de sacralizar el  
contenido y ofrecer al difunto una vida plena en  
el Más Allá. 

Las referencias sobre el amamantamiento de la 
divinidad en contextos funerarios podrían estar re-
lacionadas con las ideas del tránsito del difunto al 
Más Allá en la religiosidad de las comunidades íbe-
ras de Alarcos. De esta forma, es posible que existie-
ra un paralelo simbólico entre la lactancia infantil, 
necesaria para el fortalecimiento del ser humano en 
los inicios de su vida terrena, y la lactancia divina, 
a la que se evocaría para afrontar los inicios de la 
vida eterna en el Más Allá. Otra posibilidad es que 
se hiciera referencia a la leche de la divinidad con 
el fin de nutrir al espíritu en el momento justo del 
tránsito a la vida ultraterrena, posiblemente conce-
bido como un acontecimiento crítico dentro de las 
concepciones escatológicas íberas. 

5. Conclusiones y valoración final

Con este trabajo, hemos dado a conocer una 
tumba de la Necrópolis iii de Alarcos que conte-
nía, entre otros objetos, el escarabeo elaborado en 
esteatita. El ejemplar es una importación púnica, 
cuyo centro de producción exacto sería difícil de 
precisar, aunque la distribución de los especímenes 
análogos apunta hacia una producción en un centro 
púnico de Occidente. Si bien es cierto que existe 
una gran dificultad para precisar ese lugar, relacio-
nado fundamentalmente con la ausencia de analí-
ticas y estudios arqueométricos de los escarabeos 
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con contexto arqueológico conocido, no podemos 
obviar el destacado número de escarabeos púnicos 
con la iconografía de Isis kourotropha entronizada 
hallados en Tharros y el importante papel comercial 
que tuvo dicho enclave durante la Edad del Hierro 
en el Mediterráneo occidental. 

Teniendo en cuenta esta información, además 
del hecho de que algunos ejemplares de Tharros 
fueron elaborados en esteatita, planteamos la posi-
bilidad de que el escarabeo de Alarcos sea de pro-
ducción tharrense. Los especímenes sardos llegarían 
a la Península Ibérica a través de Ibiza, uno de los 
principales centros redistribuidores de escarabeos 
púnicos de los ss. vi-iv a. C. (Bochloos, 2022: 200). 
Dicha hipótesis parece viable si se tienen en cuenta 
las intensas relaciones comerciales entre Tharros e 
Ibiza, por lo que no sería raro que entre el elenco 
de piezas comercializadas figuraran los escarabeos. 
Dichas piezas se enfocaron principalmente hacia las 
costas del se, desde donde penetrarían hacia el inte-
rior a través de las rutas comerciales controladas por 
las poblaciones locales y por donde llegarían otras 
importaciones tales como la cerámica ática de barniz 
negro y figuras rojas, las cuentas de collar de corna-
lina o los ungüentarios de pasta vítrea, entre otros, 
también documentados en esta necrópolis. 

Una de las posibles rutas comerciales que pudo 
alcanzar nuestro escarabeo es la denominada ‘Ruta 
de los Santuarios’ (Maluquer, 1987: 22-24), que 
iría desde Santa Pola hasta Medellín atravesando 
toda la Meseta Sur y relacionando, de esta forma, 
los escarabeos de Alarcos y Cancho Roano con la 
misma iconografía. Otra posible ruta de conexión 
fue la Via Heraklea, que atravesó la actual provin-
cia de Albacete y el sudeste de Ciudad Real y que, 
desde ese punto, se abrió una ruta hacia el Alto 
Guadiana a través del curso del río Jabalón y Sie-
rra Morena (Domínguez Monedero, 1988). Por 
su parte, esta última vía de comunicación pondría 
en conexión el escarabeo de Lattes y el de Alarcos. 
Ambas opciones, en función de los hallazgos, pare-
cen viables, considerando siempre la multiplicidad 
de circuitos comerciales que explican la existencia de 
importaciones mediterráneas en puntos del interior 
peninsular como Alarcos. 

En el contexto de las comunidades íberas de  
Alarcos, el escarabeo estudiado supuso un objeto  
de prestigio con un alto valor social como se ha plan-
teado para este tipo de objetos en el ámbito penin-
sular (Cutillas-Victoria et al., 2022), un aspecto que  
se aprecia en los soportes de oro o de plata a los  
que se suelen asociar y que en este caso no se con-
serva. La pieza en cuestión se pudo utilizar como 
objeto de adorno, ya sea como anillo o como col-
gante que pendía del cuello, aunque ello no invalida 
su uso complementario como sello. De hecho, en la 
cultura íbera en general y en la oretana en particu-
lar se constata la cerámica estampillada, elaborada 
a partir de la impresión de sellos que reproducen 
rosetas, trisqueles, animales, etc., por lo que exis-
tía la costumbre de imprimir sellos sobre diversos 
tipos de superficies entre las sociedades oretanas. 
Sin embargo, no estamos en condiciones de saber si 
la posible impresión del sello supuso una marca de 
propiedad o tuvo otra finalidad que desconocemos, 
ya que no se han conservado improntas con la ico-
nografía del escarabeo estudiado en ningún soporte. 

Lo que sí parece claro es que, tras su uso prolon-
gado, el escarabeo fue amortizado en la tumba, un 
comportamiento habitual en muchas importacio-
nes con un alto valor de prestigio. Además del valor 
social de la pieza, que ofrecía un símbolo de estatus 
ante la comunidad cuando se hacía un uso públi-
co de la misma, el escarabeo de Alarcos desarrolló 
una iconografía que entronca con las concepciones 
religiosas relacionadas con el amamantamiento. 
Aunque sería muy difícil de demostrar, dada la in-
formación disponible, la presencia de imágenes de 
amamantamiento en espacios funerarios podría in-
dicar la idea de un renacer en el Más Allá siguiendo 
un desarrollo paralelo al del ser humano en la vida 
terrena, es decir, comenzando la vida como un in-
fante lactante. Ello podría explicar el simbolismo 
de las imágenes de divinidades kourotrophai en las 
tumbas, ya que el espíritu del difunto, que nace de 
la misma forma que nació en el mundo terrenal, 
necesita la leche materna, en este caso de esta di-
vinidad femenina con connotaciones funerarias al 
tratarse de una esfera celestial. La excepcionalidad 
de este objeto, unida a otras piezas presentes en el 
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ajuar como las cerámicas de importación, expresa 
con nitidez el alto estatus de la persona enterrada 
en esta tumba.
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Resumen: La presencia de templos de tipología clásica en Hispania se remonta a finales del s. iii o principios 
del ii a. C. Un tipo en particular, el templo toscano, ha sido puesto de relieve por su supuesta identificación 
como capitolia. El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis de la secuencia constructiva y de los materiales 
recuperados durante la excavación en extensión del templo toscano de Pollentia, en Alcúdia, Mallorca, con 
especial interés por intentar fijar su cronología inicial. Aunque los materiales presentan un alto porcentaje 
de residualidad, útil para el estudio del asentamiento previo, las clases y los tipos identificados permiten 
proponer, teniendo en cuenta el contexto local y regional, una datación para la construcción del templo. Como 
resultado, se ha podido sugerir una cronología inicial entre el 122 y el 100/80 a. C., así como avanzar en el 
conocimiento del asentamiento indígena preexistente, que se remontaría al menos al s. iv a. C., y de algunas 
acciones inmediatamente anteriores a la fundación de la ciudad romana. La existencia de un templo de estas 
características en Pollentia enriquece la imagen del núcleo originario.
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Abstract: The presence of temples of classical typology in Hispania dates to the end of the 3rd or early 2nd 
centuries bc. A particular type, the Tuscan temple, has attracted attention by virtue of its supposed identification 
as capitolium. The aim of this paper is to offer an analysis of the construction sequence and the materials 
recovered during the excavation of the Tuscan temple of Pollentia, in Alcúdia, Mallorca, with special interest in 
addressing the initial chronology. Although these materials present a high percentage of residuality, useful for 
studying the previous settlement, the classes and types identified allow us to propose a dating for the building, 
especially if we consider the local and regional context. As a result, it has been possible to suggest a chronology 
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1. Introducción1

La construcción de templos de tradición tosca-
na en la península itálica es un fenómeno de larga 
duración que abarca los ss. vi al i a. C., vinculado 
a la tradición arquitectónica itálica (Andrén, 1959-
1960; Castagnoli, 1966-1967; Mambella, 1982; 
Knell, 1983; Colonna, 1984; Giua, 2012)2. Su pre-
sencia fuera del espacio geográfico al que estuvie-
ron tradicionalmente asociados ha suscitado desde 
siempre interpretaciones relacionadas con la colo-
nización por parte de agentes itálicos o con la asi-
milación por parte de la población local (Aranegui, 

1 El trabajo de B. Vallori Márquez ha sido posible 
gracias al contrato postdoctoral pd/062/2020, Programa 
Vicenç Mut, financiado por la Conselleria de Fons Europeus, 
Universitat i Cultura del Govern Balear. Este estudio se en-
marca en el proyecto de excavaciones arqueológicas de la ciu-
dad romana y tardoantigua de Pollentia, financiadas por el 
Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia, formado por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, el Govern de les Illes Balears, 
el Consell de Mallorca y el Ajuntament d’Alcúdia. Es parte 
también de las actividades del Equip de Recerca Arqueològi-
ca i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (eraaub), 
Grupo de Investigación Consolidado (2021 sgr 00696) del 
Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (iaub) 
gracias a la ayuda del Comissionat per a Universitats i Re-
cerca del diue de la Gener. de Catalunya. Parte del trabajo 
se ha realizado en el marco del proyecto Archaeology and 
Archaeometry Applied to the Study of Pottery and Settlement 
in the Roman city of Pollentia and its Hinterland (Mallorca, 
Balearic Islands) (arqcerpol) (pid2021-123223nb-I00), 
financiado/a por mcin/aei/10.13039/501100011033 y 
por feder. Una manera de hacer Europa, por la Unión 
Europea. El segundo firmante (maco) está vinculado al  
eraaub-Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barce-
lona (iaub), Univ. de Barcelona (ub). Queremos agradecer 
la ayuda del Dr. J. Hernández Gasch, del Dr. J. Principal i 
Ponce, del Dr. D. Albero Santacreu y de J. Bellviure Pérez 
con la identificación de algunos materiales cerámicos.

2 Rowe, P. M.: Etruscan temples: A study of the struc-
tural remains, origins and development. phd dissertation pre-
sentada en 1989 en The Florida State Univ.

1989; Bendala, 1989-1990; Mierse, 1999: 5-39; 
Campanelli, 2004). Además, la característica plan-
ta con celda tripartita de estos edificios se ha iden-
tificado, a menudo, con el culto capitolino. Ambas 
interpretaciones han reforzado una visión muy espe-
cífica de la implantación romana, en la que el culto 
a la tríada capitolina adquiría un papel central como 
símbolo del poder de Roma (Bendala, 1989-1990). 
Sin embargo, la revisión crítica de numerosos ejem-
plos a lo largo del Mediterráneo (Morciano, 2012; 
Quinn y Wilson, 2013) ha puesto de manifiesto la 
falta de datos que apoyen estas identificaciones del 
culto que, en cuantiosas ocasiones, son práctica-
mente imposibles de verificar. Esta dificultad en la 
identificación, a su vez, nos permite revalorizar los 
aspectos constructivos y arquitectónicos de estos 
edificios públicos, una circunstancia frecuentemente 
eclipsada por la supuesta presencia del culto capito-
lino. Efectivamente, la presencia de estos templos, 
de tipología toscana o toscánica3, típicamente itálica, 
resulta relevante en determinados lugares y períodos. 
A pesar de este potencial, los ejemplos excavados con 
metodología actual y cuya planta, evolución y data-
ción estén bien definidos son realmente escasos.

El objetivo de este artículo es presentar de for-
ma resumida los resultados de la excavación en ex-
tensión del templo toscano de Pollentia (Fig. 1), 
ya estudiado previamente desde el punto de vista 
arquitectónico (Subías, 1994; Vallori Márquez 
et al., 2015), definir la secuencia constructiva del 
mismo y analizar los materiales cerámicos y metá-
licos recuperados, con el objetivo de ofrecer una 
propuesta de datación para la construcción de este 
importante edificio. Además, los hallazgos permiten 
también aportar elementos de discusión sobre las 
fases previas a esta actividad edilicia. Los resultados 
de este análisis enriquecen nuestro conocimiento 
sobre un período muy poco conocido tanto en Po-
llentia como en las Baleares, pero también aportan 

3 Vitr., De arch. iv.7.

for the construction between 122 and 100/80 bc, and to advance in our knowledge of the actions before to the 
founding of the city, as well as in the evolution of the pre-existing indigenous settlement, which would go back at 
least to the 4th century bc. The existence of such a temple improves the image of the original nucleus of Pollentia.

Key words: Late Iron Age; Roman Age; Balearic Islands; Architecture; Pottery.
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información de interés en relación con la presencia 
de arquitectura típicamente itálica en suelo hispano 
en época republicana.

2. Secuencia documentada durante la 
excavación del templo

La ciudad romana de Pollentia, situada en un al-
tozano entre el cabo montañoso de El Pinar y varias 
lagunas litorales, fue construida en los terrenos de 
un antiguo asentamiento indígena cuya existencia 
conocemos gracias a elementos que habían sido 
identificados a lo largo de la historia de la excava-
ción. Principalmente, se trata de varios muros co-
rrespondientes a construcciones indígenas que son 
anteriores a los edificios tardorrepublicanos del área 
residencial de Sa Portella, al noroeste de la ciudad 
(Arribas et al., 1973, 1978; Fernández-Miranda, 
1983). Los trabajos de excavación en el templo tos-
cano de Pollentia permitieron recuperar materiales 
pertenecientes a esta fase, todos ellos fuera de con-
texto y de carácter residual.

Con posterioridad a la destrucción de este 
asentamiento indígena, se han documentado 
cinco recortes que corresponden a fosas cir-
culares de 1,30-2 m de diámetro practicadas 
en el terreno natural de arcilla (Fig. 2, Fase 
i), la mayoría poco profundas, entre 5 y 36 
cm, aunque una de ellas llega a los 90 cm. En 
cualquier caso, los pocos materiales recupera-
dos no permiten fijar una cronología precisa, 
más allá de revelar que son anteriores a la ni-
velación del terreno para la construcción de la 
ciudad romana y del templo en particular. El 
material que colmataba estos recortes –con-
sistente en cantos de dimensiones pequeñas y 
en un solo caso exclusivamente en nódulos de 
cal– induce a pensar en un relleno totalmente 
intencionado y no relacionado con el vertido 
de residuos, quizás derivado de alguna activi-
dad productiva, como veremos más adelante. 
Destaca que algunos de estos recortes fueron 
sellados cuidadosamente con cantos.

Estos restos que conformaban la Fase i se 
vieron afectados por los trabajos de nivelación 

de la zona relacionados con la fundación de Pollen-
tia –Fase ii, uuee 7067, 8136 y 8137–, una obra de 
ingeniería que ya había sido documentada en otras 
zonas del foro (Orfila et al., 1999: 102; Orfila, 2000: 
131, 135-137). Durante estos trabajos, los recortes 
de la Fase i fueron cubiertos por una nivelación de 
30 cm de potencia y con una superficie con cotas 
comprendidas entre los 11,52 y 11,65 msnm en el 
área excavada (Fig. 3). Asimismo, la nivelación pre-
via, algunos de los recortes y sus rellenos de la Fase 
i fueron cubiertos por las trincheras de cimentación 
del edificio. Esto es claramente visible en el muro 
perimetral este, donde la construcción seccionó uno 
de estos recortes y también en el centro del edificio 
donde uno de los muros de la celda afectó a una de 
estas estructuras negativas.

Sobre la nivelación del terreno se iniciaron las 
obras de construcción del templo toscano –Fase iii– 
(Fig. 2), ubicado en la cabecera del foro, que a su 
vez ocuparía la parte central de la nueva ciudad. Las 
trincheras de cimentación, que medían 1,80 m para 
los muros perimetrales y 0,70 m para los interiores 

Fig. 1. La isla de Mallorca con las dos principales fundaciones romanas.
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de las celdas, recortaron la nivelación –Fase ii– hasta 
unos 35 cm de profundidad, llegando al nivel geo-
lógico de arcillas blancas, y, como se ha indicado, 
recortando también en algunos casos las estructuras 
negativas de la Fase i. A continuación, se rellenaron 
las trincheras con las banquetas de cimentación de 
los muros, construidas con fragmentos de roca are-
nisca local –marès– de dimensiones medias y poco 
trabajados en el caso de los muros perimetrales e 
internos, mientras que se utilizó el sillarejo en la ci-
mentación de las columnas del pronaos. Sobre esta 
cimentación se construyeron los muros del podio, 
formados por grandes bloques de arenisca dispues-
tos en opus quadratum. En cuanto a los muros in-
ternos y de las columnas centrales del pronaos, se 
siguieron las mismas técnicas, probablemente hasta 
que se alcanzó el nivel del pavimento superior del 
podio, a una altura estimada de entre 1,20 y 1,75 
m (Vallori et al., 2015: 300). En la parte delante-
ra, se reservó un espacio de 9,40 m para la caja de 
la escalera de acceso al podium y se practicó un re-
corte irregular en la nivelación de la Fase ii para 
construirla. Durante la excavación arqueológica, se 

pudo comprobar que se conservaban tres bloques 
pertenecientes a esta fase de la escalera, que fue mo-
dificada con posterioridad (Fig. 2). Su altura es de 
unos 30 cm y su anchura conservada de 4,25 m.

Pertenecientes a este momento inicial de cons-
trucción, se pudieron documentar varios elementos 
relacionados con los trabajos de cantería, como una 
acumulación de piedras sin desbastar, con las mis-
mas características que las utilizadas en las banque-
tas de cimentación de los muros; restos de las es-
quirlas de arenisca fruto del labrado de los bloques, 
o incluso algunas piedras hincadas en la nivelación 
de la Fase ii que sin duda tuvieron alguna función 
durante la obra.

Una vez levantados los muros perimetrales y los 
cimientos de los muros internos, se rellenó el podio 
con estratos de composición variada. Se trata de ni-
veles de arcilla blanca –uuee 7036, 8103 y 8106– cu-
biertos por estratos de piedras medianas –uuee 7015 
y 8161– y de arcilla marrón –uuee 8159 y 8160–.

La siguiente gran fase identificable en el templo 
–Fase iv– (Fig. 2) es la reforma que amortiza la an-
tigua caja de escalera mediante un nuevo muro que 

Fig. 2. Fases i (elementos previos a la construcción), iii (construcción) y iv (reformas posteriores) en el templo toscano.
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amplía la superficie del podio. Se construyen unas 
nuevas escaleras, más estrechas –1,80 m– y adosa-
das al sur, de las que se conservan solamente tres 
escalones, y a sus flancos se colocaron varios monu-
mentos (Vallori et al., 2015: 308). Más allá de esta 
reforma no se detectan otras modificaciones en el 
edificio hasta el inicio del expolio de sus muros, que 
puede fecharse en su mayor parte en época islámica 
–902/903-1229 d. C.–.

3. Estudio de los materiales de las Fases ii y iii

A continuación, ofrecemos el estudio de los ma-
teriales de las fases arqueológicas identificadas. En 
cuanto a la Fase i, que corresponde a los restos de 
ocupación anterior a los trabajos de nivelación de la 
zona, los pocos materiales recuperados no permiten 
avanzar ningún análisis. Las Fases ii y iii representan 
la nivelación general de la zona y la construcción del 

Fig. 3. Sección o-e de la estratigrafía documentada y alzado hipotético del templo toscano.
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templo toscano respectivamente y, como veremos, 
el análisis de los materiales cerámicos que aportaron 
permite proponer la misma cronología para ambas 
(Fig. 4). En este apartado nos centraremos en el 
análisis de cada clase de material y de su presencia 
en Pollentia y su entorno regional, mientras que las 
cuestiones más generales de datación de las fases y 
de la construcción del templo se tratan en el aparta-
do de discusión.

3.1. Barniz negro

Los ejemplares de barniz negro son muy testi-
moniales y fragmentarios, sin formas que permitan 
asignarlos a ningún tipo específico. Un solo frag-
mento de base representa a la cerámica ática en la 
Fase ii, también presente en el Nivel vi de la Calle 
Porticada de Pollentia y cuyo inicio de producción 

Fig. 4. Material cerámico de importación de la Fase ii.
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podemos situar a finales del s. v a. C. o iv a. C. 
(Sanmartí et al., 1996: 55-56, 67). Cabe mencionar 
la presencia de producción media de barniz negro 
a –Fase iii–, con el barniz poco diluido, encuadra-
ble entre el 180 y el 100 a. C. (Fig. 5, n.º 24). Se 
trata de un pie anular, posiblemente de una forma 
abierta como la Lamboglia 36, 27bc o incluso 5, 
características de esta fase de la producción a (Py, 
1993: 146; Principal y Ribera, 2013: 115), todas 
ellas presentes en Pollentia, especialmente la última 
(Sanmartí et al., 1996: 13-16, 58; Mancilla, 2004: 
142-143; Orfila, 2005: 135).

Es reseñable un fragmento informe de barniz 
negro de pasta gris –Fase ii–, si bien no ha sido po-
sible definir si se trata de un barniz negro de Sicilia 
o alguna otra imitación en pasta gris propia del s. i 

a. C. como las estudiadas por Sanmartí et al. (1996: 
38-53) y Principal y Sanmartí (2007). Por lo que 
respecta al barniz negro de Sicilia, en Pollentia su 
presencia solo parece clara, y siempre minoritaria, 
en los contextos a partir del 75 a. C. (Sanmartí et 
al., 1996: 57). Aunque su difusión en la parte oc-
cidental del Mediterráneo empezó a finales del s. ii 
a. C. (Principal y Ribera, 2013: 120), en el entorno 
regional es destacable su ausencia en los niveles de 
abandono de la factoría de Na Guardis, fechados en  
130-120 a. C. (Guerrero, 1999: 27), así como  
en los horizontes iniciales de Son Espases, fechados en  
120-110 a. C. (López Mullor et al., 2011) y en El 
Turó de les Abelles, cuya cronología final se sitúa 
a principios del s. i a. C. (Camps Coll y Vallespir 
Bonet, 1998). En cambio, lo encontramos en los 

Fig. 5. Material cerámico de importación de la Fase iii.
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contextos de 135-120 a. C. de Tarraco4, así como 
en el pecio Colònia de Sant Jordi A (Cerdà, 1980), 
fechado en 100-80 a. C. (Colls, 1987: 53; Guerre-
ro, 1999: 28). En cualquier caso, lo más llamativo 
es la ausencia de producciones del círculo de la b, 
minoritarias en el contexto balear hasta entrado el 
s. i a. C. y, específicamente, en torno al 80-50 a. C. 
en Pollentia, momento en el que toman protagonis-
mo entre la vajilla fina de la ciudad (Sanmartí et al., 
1996; Sanmartí y Principal, 2000: 146).

3.2. Cerámica ibérica

Encontramos fragmentos de cerámica gris con 
formas de jarritas bicónicas (Fig. 4, n.os 18 y 20 
y Fig. 5, n.º 25), uno de ellos correspondiente al 
arranque inferior del asa –Forma d-iii– de sección 
elíptica, característica de los ejemplares más recien-
tes (Casas y Nolla, 2012: 641). Otro fragmento de 
pared cercana a la carena, también de jarra bicónica 
(Fig. 4, n.º 19), es de factura muy fina y presenta 
un engobe de color negro en la superficie exterior. 
Se trata del tipo de cerámica gris ampuritana que 
gozó de mayor difusión a partir de principios del s. 
ii a. C. (Casas y Nolla, 2012). Se detectan también 
fragmentos informes de tipos abiertos, posiblemen-
te del grupo de las a.

En Mallorca, las jarritas bicónicas son frecuentes 
en contextos del s. ii a. C., como en Na Guardis o El 
Turó de les Abelles (Camps y Vallespir, 1998: p. ej., 
fig. 34: 4/17-19; Guerrero, 1999: 61-62), mientras 
que siguen siendo relativamente frecuentes en los 
contextos del segundo y tercer cuarto del s. i a. C.  
en Pollentia (Sanmartí et al., 1996: 68-69; Mancilla 
et al., 2000: 97).

Constatamos la presencia de ánforas ibéricas 
principalmente en la Fase ii. Se trata de ejemplares 
relativamente antiguos como un borde de Tipo ii 
(Fig. 4, n.º 2), presente en Ullastret en el s. iv a. C. 

4 Díaz García, M. (2012): Conjunts ceràmics dels 
segles ii-i aC a Tarragona: producció, comerç i consum a la 
Tàrraco republicana. Tesis doctoral presentada en 2012 en 
la Univ. Rovira i Virgili (disponible en: http://hdl.handle.
net/10803/101528; acceso 13/09/2021), p. 438.

(Ribera y Tsantini, 2008: 625); una del Tipo v.i 
(Fig. 4, n.º 8), y otra del ii.a (Fig. 4, n.º 1), estas 
últimas fechadas en el s. iii a. C. (Ribera y Tsantini, 
2008: 625 y 618). Esta cronología parece coincidir 
con el período de mayor presencia de estos materia-
les en las Baleares (Guerrero, 1999: 102; Guerre-
ro y Quintana, 2000: 177; Tsantini et al., 2019). 
Aparecen también fragmentos de asas reutilizadas 
como pulidores. Es destacable la ausencia de ánfo-
ras ibéricas en contextos típicos del s. ii a. C. en las 
Baleares, como El Turó de les Abelles (Camps y Va-
llespir, 1998); los niveles de abandono de Na Guar-
dis (Guerrero, 1997) o Son Espases (López Mullor 
et al., 2011); así como del s. i a. C., como la amor-
tización del Pozo d-18 de Pollentia, de 75-50 a. C. 
(Equip d’Excavació de Pollentia, 1993: 242-243) o 
de mediados de siglo (Mancilla, 2004: 142), o los 
niveles del 50/40 de Palma (López Mullor et al., 
2008). Estos datos indican sin duda su carácter resi-
dual en el contexto estudiado, en coincidencia con 
los Niveles vi y v de la calle Porticada de Sa Portella, 
fechados en c. 120-80 y 80-50 a. C. respectivamen-
te (Sanmartí et al., 1996: 67-68). Efectivamente, 
en estos niveles se ha certificado una alta presencia 
de materiales residuales, entre los cuales se cuentan 
varios fragmentos de ánforas ibéricas (Arribas et al., 
1973: 157, fig. 52.v-vi.4, y 167, fig. 56.v.1-2; Gue-
rrero y Quintana, 2000: 166-168) que, por otra 
parte, son, como los ejemplares del templo toscano, 
adscribibles a ejemplares de la época ibérica plena 
–ss. iv-iii a. C.– (Ribera y Tsantini, 2008).

3.3. Cerámica púnico-ebusitana

La vajilla ebusitana está presente en las Fases ii 
y iii mayoritariamente con formas propias de los ss. 
ii-i a. C. Entre la cerámica con barniz negro, des-
tacan dos bordes de plato muy abiertos (Fig. 4, n.os  
14-15), próximos a los individuos 118 y 177 de Ra-
mon (2012: 609-610, fig. 13), este último proce-
dente de un contexto fechable en el primer cuarto 
del s. i a. C. de El Cap del Llibrell, en Ibiza. Apa-
reció también una base adscribible a este tipo (Fig. 
4, n.º 13).

http://hdl.handle.net/10803/101528
http://hdl.handle.net/10803/101528
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En cuanto a la cerámica con engobe rojo, encon-
tramos un cuenco convexo con borde simple (Fig. 
4, n.º 16), frecuente en los ss. ii y i a. C. Se tra-
ta de una derivación de hx-1/53-54, con un perfil 
“netamente rectilíneo y angular, a veces carenado” 
(Ramon, 2012: 609, fig. 13.129, Ses Païsses de cala 
d’Hort, necrópolis). El ejemplar pollentino presen-
ta un engobe homogéneo y poco espeso en el inte-
rior, siendo más diluido en la parte exterior.

Estos ejemplares fechables en los ss. ii-i a. C. 
conviven con otros más antiguos, como el cuenco 
convexo de borde simple entrante (Fig. 4, n.os 10-
12), producido al menos en los dos tercios finales 
del s. iii a. C. (Ramon, 2012: 596). El individuo 
de la Fig. 4, n.º 12 guarda especial parecido con 
el ejemplar 46 –ar-33/v– de Ramon (2012: 597, 
fig. 6).

Los vasos contenedores están representados por 
la jarra Eb. 69. En nuestro caso (Fig. 5, n.º 23), se 
trata de un ejemplar no decorado, una característica 
típica de los ss. iii y primera mitad del ii a. C. en 
esta forma (Ramon, 2012: 603).

Detectamos un posible operculum de ánfora de 
pasta ebusitana (Fig. 4, n.º 6), forma com-pun 911 
o 912, ambas fechables entre el 200 y el 150 a. C. 
(Adroher, 1993: 378), aunque puede tratarse tam-
bién de otro tipo de pieza como un cuenco muy 
abierto.

3.4. Cerámica común del Mediterráneo central

En este apartado encontramos una olla o ca-
zuela de labio moldurado de perfil anguloso (Fig. 
4, n.º 4). Esta última característica se asocia a las 
producciones tardías de cerámica de cocina púni-
ca. En contextos cercanos a Pollentia, podría aso-
ciarse el final de su importación en las Baleares a 
la destrucción de Cartago (Guerrero, 1995: 85-88), 
aunque la aparición de este tipo de cerámica de co-
cina en contextos de la segunda mitad del s. ii a. 
C., como Son Espases, en cronologías del 120-110 
a. C. (López Mullor et al., 2011: 456-457), o Na 
Guardis, en contextos de 130-120 a. C. (Guerrero, 
1984: 151), permite reconsiderar esta cronología 

final. Es probable que un individuo del relleno del 
Pozo d-18 de Pollentia, fechado en 80-50 a. C. o ya 
a mediados de siglo (Equip d’Excavació de Pollen-
tia, 1993: 255, lám. 12, n.º 4), corresponda a este 
tipo de producción del Mediterráneo occidental, si 
bien en este caso específico se trataría de un ejem-
plar residual.

Un operculum de pasta africana –Fase ii– (Fig. 
4, n.º 5) puede corresponder, como el de la Fig. 4, 
n.º 6, a las formas com-pun 911 o 912 (Adroher, 
1993: 378).

3.5. Cerámica indígena

El material de tradición indígena es, sin duda, el 
mayoritario entre la cerámica recuperada en las Fa-
ses ii y iii. Como conjunto, representa el 81,8 % del 
número mínimo de individuos –nmi–, valor que se 
mantiene preponderante tanto en el cálculo sobre el 
número máximo de individuos –87,7 %– como en 
el número de fragmentos –69 %–, aunque algo me-
nos en este último5. Dentro del conjunto, podemos 
diferenciar dos grupos en función de la presencia de 
fibras vegetales como desgrasante, una de las carac-
terísticas propias de las producciones postalayóticas 
de Mallorca, principalmente entre el 250 y el 50 a. 
C. (Albero et al., 2014: 80-82). Los ejemplares con 
desgrasante vegetal representan el 29 % del total de 
cerámica indígena, sin que haya diferencias signifi-
cativas entre ambos conjuntos –29 % en la Fase ii y 
el 27 % en la Fase iii–.

En cuanto a los tipos identificados, abundan 
también las formas postalayóticas –ss. vi- i a. C.–, 
si bien algunas pueden ser más antiguas, como unos 
grandes contenedores con similitudes con las urnas 
pithoides, un tipo producido desde la época navifor-
me –c. 1500-850 a. C.–6. Las piezas recuperadas de 

5 El nmi se ha establecido a partir de la cuantificación 
del número de bordes de cada clase cerámica documentada 
(Adroher et al., 2016: 105), mientras que el número máxi-
mo de individuos a partir de la del número de bordes y de 
bases cada clase cerámica.

6 Cf. Palomar, B. (2005): La ceràmica posttalaiòtica de 
Mallorca. Significació econòmica i social dels canvis en el procés 
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este tipo son varias asideras (Fig. 6, n.os 32-34), de  
las cuales la 34 es claramente postalayótica debido 
a sus dimensiones reducidas (Lull et al., 2008: 94-
96), así como también la 33, probablemente7.

Sin duda, los vasos troncocónicos, forma ca-
racterística del período postalayótico, son los más 
abundantes (Fig. 6, n.os 37-44). Entre los ejemplares 
encontrados, podemos diferenciar los vasos tronco-
cónicos convexos (Fig. 6, n.º 37) de los vasos tron-
cocónicos rectilíneos (Fig. 6, n.os 38-40) y, entre 
estos, dos ejemplares pequeños (Fig. 6, n.os 38-39), 
si bien el 38, debido a su factura especialmente fina  
–6 mm–, puede tratarse de una imitación de cerá-
mica de vajilla clásica, como veremos. Otros frag-
mentos de borde (Fig. 6, n.os 41-44) son demasiado 
fragmentarios para asignarles un subtipo. En un 
caso (Fig. 6, n.º 42), la presencia de elementos de 
prensión, una característica que desaparece en el 
período 250-123 a. C.8, nos permite asignarle una 
cronología del Postalayótico i –550/500-250 a. C.–.

En cuanto a las ollas, el estado fragmentario de 
los ejemplares solo permite atribuirlos de manera 
genérica a este tipo, ya que es el perfil de la pieza 
el que determina la asignación a subtipos (Lull et 
al., 2008: 102). Por la misma razón, es muy difícil 
discriminar si se trata de piezas talayóticas o posta-
layóticas, aunque algunas formas, como la 48, están 
en clara consonancia con los ejemplares postalayó-
ticos9. La Forma 45, además, puede pertenecer a la 
categoría de ollas semiabiertas extragrandes postala-
yóticas definida por Palomar10. Esta misma forma 
tiene paralelos en ejemplares de los Niveles v y iv de 
la calle Porticada (Arribas et al., 1973: 166-167, fig. 
56, n.os 5-6, y 116-117, fig. 34, n.º 20), fechados 
en torno al 80-50 y al 50-30 a. C. respectivamente 
(Sanmartí et al., 1996: 67-68).

productiu entre c. 450-250 cal. ane. El cas de Son Fornés, 
Montuïri. Tesis doctoral presentada en 2005 en la Univ. 
Autònoma de Barcelona (disponible en: http://hdl.handle.
net/10803/5513; acceso 13/09/2021), p. 229.

7 Palomar, op. cit. n. 6, p. 229.
8 Palomar, op. cit. n. 6, p. 86.
9 E. g. Palomar, op. cit. n. 6, p. 245.
10 Palomar, op. cit. n. 6, p. 242.

Otra forma característica del postalayótico son 
los lebrillos, representados en el conjunto por tres 
individuos (Fig. 6, n.os 50-52), así como las jarras 
(Fig. 6, n.os 35-36). El individuo 51 presenta un 
estrangulamiento debajo del labio que lo aproxi-
ma mucho a los ejemplares grandes de la fig. 12.ad 
de Palomar11, mientras que el 50 se aproxima a los 
ejemplares pequeños.

Mención aparte merecen las piezas que posible-
mente imitan, o más bien se inspiran, en cerámica 
de importación. La reproducción por parte de los 
artesanos indígenas de formas ajenas a la tradición 
talayótica y postalayótica es un fenómeno conocido 
(Camps y Vallespir, 1973; Rosselló y Plantalamor, 
1975; Pons, 1991; Albero et al., 2014: 82; Calvo et 
al., 2014) que se remonta al menos a los ss. iv-iii a. 
C., como podemos comprobar en las imitaciones 
de boles de campaniense de Binissafullet (Gual y 
Plantalamor, 1995: 201) y que continúa hasta épo-
ca romana12.

En este apartado son destacables varias posibles 
imitaciones de formas de barniz negro o de vajilla 
fina ebusitana, las cuales, a su vez, están inspira-
das en los barnices negros clásicos. Encontramos 
varios ejemplares inspirados en cuencos o boles 
tipo Lamboglia 22 o 28, que son también imita-
dos por los talleres ebusitanos. Estos produjeron los 
tipos ‘cuencos de perfil angular’ de Ramon (2012: 
598) desde el s. iv a. C., a imitación de tipos áticos  
–esp. f 2681 (Morel, 1981: 205)–, y continuaron 
con cierta variabilidad formal en el siglo siguien-
te. Posteriormente, en los ss. ii-i a. C., fabricaron 
los ‘cuencos convexos con borde simple’ (Ramon, 
2012: 609), muy similares a los anteriores. La imi-
tación a mano de estas formas por parte de ceramis-
tas locales está atestiguada en Son Fornés en pleno 
s. iv a. C., hecho que permite relacionarlas directa-
mente con la forma Lamboglia 22 o sus imitaciones 
ebusitanas13. El ejemplar 53 hallado en el templo 
toscano remite al de Son Fornés. La presencia de 
una perforación para reparación mediante laña 
parece indicar que la pieza tuvo un largo período 

11 Palomar, op. cit. n. 6, p. 289.
12 Palomar, op. cit. n. 6, pp. 290-299.
13 Palomar, op. cit. n. 6, p. 295.

http://hdl.handle.net/10803/5513
http://hdl.handle.net/10803/5513
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Fig. 6. Material cerámico de tradición indígena de las Fases ii y iii.
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de utilización, dato acorde con la cronología que 
atribuiremos a la deposición de las Fases ii y iii, de 
120-80 a. C. Precisamente el valor social de la cerá-
mica a torno de importación en época postalayótica 
y su larga utilización han sido puestos de relieve por 
Albero (2017: 123-124), y el ejemplar mencionado, 
modelado a mano, pero inspirándose en un modelo 
importado, seguiría esta tendencia. En los mismos 
referentes que el Individuo 53 parece inspirarse el 
54, aunque con la pared considerablemente más 
abierta. Además, aparece algún fragmento de base 
(Fig. 7, n.º 55) que se asimila claramente a piezas 
de vajilla abiertas con pie anular apenas diferencia-
do de la pared, como la Lamboglia 33a en barniz 
negro, muy poco representada en Pollentia (Manci-
lla, 2004: 142), o más bien al ‘cuenco convexo con 
borde simple’ ebusitano, especialmente el ejemplar 
128 de Ramon (2012: 609-610), producido en el s. 
ii y primera mitad del s. i a. C.

Un asa vertical bífida (Fig. 7, n.º 60) parece ins-
pirarse en copas de barniz negro, especialmente la 

Montagna-Pasquinucci 127, producida desde me-
diados del s. ii hasta finales del tercer cuarto del s. i 
a. C. (Principal y Ribera, 2013: 66), y presente en  
niveles pollentinos como el Pozo d-18, fechado  
en el 75-50 o a mediados del s. i a. C. (Sanmartí et  
al., 1996: 34-35). La misma forma es conocida 
en contextos indígenas, como por ejemplo en Son 
Oms, Palma (Gelabert et al., 2018: 134) o Son For-
nés en las Fases iv-vii, que cubren entre el 225/200 
y el 25/0 a. C.14. No puede descartarse que el re-
ferente para esta asa sean algunas piezas ebusitanas 
con asas acanaladas, como son las jarras fe-13/139 
–último cuarto del s. iii a. C.–, las Eb77 –segunda 
mitad del s. iii a. C.–, los askoi tipo hx-1/40 –s. iii 

14 Gelabert, L. (2012): Circulació i consum de merca-
deries a la Prehistòria Balear. El cas de Son Fornés (Mallorca) 
a partir de la materialitat amfòrica. Tesis doctoral presen-
tada en 2012 en la Univ. Autònoma de Barcelona (dis-
ponible en: http://hdl.handle.net/10803/116200: acceso  
13/09/2021), pp. 278-290.

Fig. 7. Material cerámico de tradición indígena inspirado en cerámica de importación, procedente de las Fases ii y iii.

http://hdl.handle.net/10803/116200
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a. C.– o las más recientes jarras ta-9/55 –c. 125-75 
a. C.– (Ramon, 2012: 587-589 y 604).

Otro fragmento es una posible imitación de bol, 
que ya hemos contemplado como posible vaso tron-
cocónico, quizás cercano a la Lamboglia 31b (Fig. 
6, n.º 38), forma típica de la producción media de 
la campaniense a, muy abundante no solo en Po-
llentia, donde la encontramos en el Nivel v de la 
calle Porticada –80-50 a. C. (Sanmartí et al., 1996: 
20-22, 67–, en el relleno del Pozo d-18 –75-50 a. 
C. (Equip d’Excavació de Pollentia, 1993: 229)– y 
en el vertedero de la Habitación z de la Insula 1 
–50-40 a. C. (Mancilla, 2004: 143-144)–, sino en 
el mundo indígena, con ejemplares en el túmulo de 
Son Ferrer en el tercer cuarto del s. ii a. C. (Her-
nández, 2018: 18). Su producción, según Sanmartí 
y Principal (1998: 211), se concentra en el s. ii a. 
C., si bien, tal como hemos visto en los ejemplos, la 
encontramos también en contextos posteriores. De 
todos modos, no pueden descartarse otros referen-
tes como la Lamboglia 31a o 33, por ejemplo.

Varios individuos de factura indígena remiten 
también a modelos de cerámica de paredes finas, 
entre los cuales el ejemplar más claro quizá sea la 
forma Mayet 2b (Fig. 7, n.º 56). Esta forma fue 
fabricada en Ebusus entre el primer cuarto del s. ii 
a. C. y la época de Augusto, y su área de difusión se 
circunscribe al archipiélago balear (López Mullor, 
2008: 345). Otra forma de paredes finas, la Mayet 
1, un tipo muy imitado (López Mullor, 2013: 156), 
puede haber inspirado la forma de otro individuo 
(Fig. 7, n.º 58), en esta ocasión con la pared más 
exvasada que su prototipo, y con el característico re-
borde escalonado. Finalmente, una base plana con 
el pie diferenciado mediante una incisión (Fig. 7, 
n.º 57) puede tener relación con una imitación de 
estas primeras formas de paredes finas.

Más allá de las imitaciones de cerámica fina, 
identificamos un fragmento, muy parcial, de borde 
almendrado cuyo prototipo puede ser una cerámica 
de cocina itálica (Fig. 7, n.º 59), quizás una patina 
forma com-it 6d, fechada entre el 200 y el 50 a. C. 
(Bats, 1993: 360).

A estos individuos se suman posibles imitacio-
nes de tapaderas (Fig. 7, n.os 61-62), bien conocidas 

en yacimientos indígenas como Son Fornés y para 
las que Palomar15 sugiere como prototipo, con cier-
ta cautela, algunas tapaderas ibéricas.

No se puede descartar que algunos ejemplares 
muy fragmentarios identificados como vasos tronco-
cónicos (Fig. 6, n.º 39) puedan ser imitaciones de ja-
rras ebusitanas Eb-64 o Eb-69. La emulación de este 
tipo en cerámica a mano está bien atestiguada en los 
yacimientos de Son Fornés y Sa Galera en el s. iii a. 
C. y en El Turó de les Abelles en el ii a. C. (Argüe-
llo, 2020: 76-81)16.

3.6. Ánfora itálica

Encontramos ánforas de origen itálico solamen-
te en la fase constructiva del templo –Fase iii–. La 
pieza más reciente es un borde de Dressel 1a de pas-
ta tirrénica (Fig. 5, n.º 31), forma que no aparece de 
manera clara hasta inicios del último tercio del s. ii 
a. C. (Gateau, 1990: 166; Py, 2001b: 98; Pascual y 
Ribera, 2013: 249). En esta línea, en el ámbito ba-
lear se encuentra en las últimas fases de la factoría de 
Na Guardis, fechadas en 130-123 a. C. (Guerrero, 
1984: 134 y 166; 1999: 106); en los horizontes fun-
dacionales del campamento de Son Espases, de 120-
110 a. C. (López Mullor et al., 2011: 458-460), y 
en Pollentia en los contextos del s. i a. C. (Arribas et 
al., 1973: 144-145; Equip d’Excavació de Pollentia, 
1993: 239-240). El ejemplar en cuestión presenta 
un borde triangular con base horizontal moldurada, 
Tipo bd2 de Py, que aparece en Lattara entre el 125 
y el 75 a. C. (Py, 2001b: 105).

En los niveles superiores de la Fase iii encontra-
mos formas de ánfora grecoitálica, producto proba-
blemente de la utilización de sedimentos anteriores 
en el relleno del podio. Se trata de un borde (Fig. 
5, n.º 26) de la variante d de Will (1982: 348-353) 
o de la bd3 de Py (2001a: 56), producida en la pri-
mera mitad, o incluso también en la segunda del 
s. ii a. C. y presente en Mallorca en el segundo y 
tercer cuarto de siglo (Guerrero, 1999: 106), aun-
que ya ausente en Son Espases, donde solo aparecen 

15 Palomar, op. cit. n. 6, pp. 298-299.
16 Palomar, op. cit. n. 6, pp. 290-292.
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posibles grecoitálicas de transición (López Mullor et 
al., 2011: 456).

Es relevante la presencia de un fragmento de 
borde (Fig. 5, n.º 27) posiblemente de pasta bética, 
en cuyo caso se trataría de la forma Dressel 1a. No 
hay unanimidad sobre el inicio de esta producción 
bética, que según García Vargas y Bernal (2008) 
empieza a mediados del s. ii a. C., mientras que se-
gún Sáez (2008: 201-202) cabría situarla en la tran-
sición entre los ss. ii y i a. C. No obstante, no puede 
descartarse que se trate de una producción adriática.

3.7. Ánfora ebusitana

Entre las ánforas de origen ebusitano, tan comu-
nes en los contextos baleares de esta época, encon-
tramos individuos que cubren un amplio espectro 
cronológico. Los tipos más antiguos están represen-
tados por dos posibles ejemplares t-1.3.1.2 (Fig. 4, 
n.os 3 y 8; Fig. 5, n.º 22), fechados entre finales del 
s. vi y la primera mitad del v a. C. (Ramon, 1995: 
170).

En ambas fases se encuentra la forma pe-
17 = t-8.1.3.2 (Figs. 4: 9 y 5: 30), fechada 
entre 200/190 y 120 a. C. (Ramon, 1995: 
224), junto a la pe-24 (Fig. 5, n.os 28 y 29), 
imitación de ánfora grecoitálica, fechada en-
tre principios del s. ii a. C. y un momento 
indeterminado de la misma centuria (Ramon, 
1991: 118-119). En cuanto al momento final 
de esta última producción, será discutido más 
adelante.

Sin embargo, la forma más reciente la 
constituye una base de pe-18 que, pese a su 
estado fragmentario, permite apreciar su ca-
racterístico pivote en forma de botón (Fig. 4, 
n.º 21). La producción de esta forma empieza 
en torno al 120 a. C. y se extiende hasta 50/75 
d. C. (Ramon, 1991: 112-114). Su presencia 
inicial está atestiguada en los horizontes fun-
dacionales de Son Espases (120-110 a. C.), 
junto a las ya mencionadas pe-17 y pe-24 
(López Mullor et al., 2011).

3.8. Terracota figurada

En la Fase ii se recuperó un fragmento de te-
rracota perteneciente a la tradición de terracotas 
púnico-ebusitanas (Fig. 8). Es una pieza realizada 
a molde de la que se conserva solamente la cara, 
donde se aprecian unas facciones marcadas, con los 
característicos párpados y ojos almendrados, nariz 
prominente y boca pequeña, cuya expresión se ve 
muy afectada por las punciones precocción practi-
cadas en ambas narinas, las comisuras de los labios 
y el mentón. En general, las proporciones remiten 
a ejemplares de inspiración clásica (e. g., Tarradell, 
1974: 130-131, 136-137 y 154-155). En la parte 
superior de la frente, se puede observar un peque-
ño resalte que marca el inicio del tocado. La parte 
posterior del fragmento presenta una superficie lisa 
que indica que estaba vacío, hecho que nos inclina 
a pensar que se trata de un thymiaterion o pebetero.

Encontramos thymiateria en forma de cabeza fe-
menina en todo el Mediterráneo occidental a lo lar-
go de los ss. iv- ii a. C., si bien parece que tuvieron 

Fig. 8. Fragmento de thymiaterion y anillo correspondientes a la Fase ii.
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una especial difusión en el iii a. C. (Pena, 2007: 
25-26). Su origen, tradicionalmente considerado 
siciliota, es difícil de establecer, aunque la difusión 
tiene una clara correspondencia con el área de in-
fluencia púnica. En cambio, la producción parece 
atomizada, pudiéndose incluso considerar que es 
mayoritariamente local (Pena, 2007: 21). Se trata 
de representaciones de Deméter, convertida en Ta-
nit/Astarté en muchos casos (De Nicolás, 2015), 
como en Ibiza, cuya producción, además, cobra 
cierto protagonismo. Su aparición en contextos ibé-
ricos ha hecho plantear la posibilidad de que estu-
vieran vinculadas a alguna divinidad local e, inclu-
so, que su función de pebetero fuera trasmutada a la 
de objeto votivo (Pena, 2007: 28).

En las Baleares, fuera de Ibiza, donde induda-
blemente están vinculadas al culto púnico (Pena, 
2007: 17-18), se han encontrado pocos ejemplares, 
la mayoría localizados en Menorca, donde aparecen 
en contextos de recintos de taula y que De Nicolás 
(2015) ha relacionado recientemente con la pre-
sencia del culto a Tanit/Astarté. El ejemplar de La 
Torreta de Tramuntana es especialmente parecido 
al que analizamos aquí (De Nicolás, 2015: 269; 
Niveau de Villedary, 2017: 92-93). En cambio, en 
Mallorca no se documentan, a excepción del que 
estamos analizando y de otro aparecido también en 
Pollentia durante las excavaciones de los años 20 del 
s. xx (Muñoz, 1963: 29; Pena, 1990: 56).

3.9. Metales

Entre los escasos objetos metálicos recuperados 
en el templo toscano, es remarcable un anillo de 
bronce de 1,8 cm de diámetro, con una cabeza có-
nica que destaca sobresaliendo unos 5 mm (Fig. 8). 
En la superficie de la cabeza, de 3 mm de diámetro, 
encontramos dos incisiones formando una cruz.

Este tipo de anillo es habitual en ajuares funera-
rios postalayóticos, como los estudiados por Ense-
ñat (1981: 29 y 115). Los ejemplares fechados re-
miten a cronologías de finales del s. iv (Cova de Son 
Bosc, Andratx) o principios del iii a. C. (Son Real, 
Santa Margalida) (Enseñat, 1981: 28; Balaguer 

Nadal, 2005; Lull et al., 2012: 59-60)17. El ejemplar 
de Pollentia es similar a un anillo aparecido en Son 
Fornés (Montuïri); en un contexto fechado en la pri-
mera mitad del s. i a. C. (Lull et al., 2012: 59-60); 
así como a otro recuperado en un nivel del s. ii a. C. 
en Ses Païsses, Artà18. Dado que estos últimos han 
aparecido en contextos domésticos, según Lull et al. 
(2012) podría tratarse de reliquias o de deposicio-
nes secundarias.

La decoración que suelen presentar en la cabeza 
consiste en finas incisiones, a partir de un punto 
o cruz central, con una serie de puntos alrededor, 
enmarcado por una o más circunferencias y finas 
líneas radiales. Los ejemplares de Son Bosc siguen 
este esquema, igual que el de Son Fornés, mientras 
que otros casos están más simplificados, como el de 
Ses Païsses en un solo punto central y uno de la 
colección Mulet en una cruz19. La decoración del 
ejemplar del templo toscano es muy similar a este 
último que, como el de Ses Païsses, presenta un es-
quema muy simplificado.

4. Discusión: secuencia constructiva y datación

4.1. Fase 0: asentamiento previo y residualidad

Uno de los aspectos que se desprenden del aná-
lisis anterior es el protagonismo de los materiales 
residuales en las Fases ii y iii. Pese a que parte de 
estos puede ser coetánea a la formación de ambas 
fases (esp. Fig. 7, n.os 56-59), los materiales indí-
genas constituyen el 81,8 % del número mínimo 

17 Perelló, L.: Tecnología metalúrgica del cobre y del 
bronce durante el período postalayótico en Mallorca (c. s. vi 
a. C.-s. i a. C.). Tesis doctoral presentada en 2017 en la 
Univ. de les Illes Balears (disponible en: http://hdl.handle.
net/11201/148980; acceso: 13/09/2021), pp. 221-224.

18 Aramburu-Zabala, J. (2021): Ses Païsses (Artà, Ma-
llorca). El material metálico (disponible en: https://www.
academia.edu/49894477/SES_PAÏSSES_ARTÀ_MA-
LLORCA_EL_MATERIAL_METÁLICO?sm=b?source=-
news_feed_share; acceso 14/07/2021), pp. 52, 64-65.

19 Información oral de L. Perelló Mateo (uib), de-
ducida a partir del catálogo del Museu de Lluc, donde se 
conserva.

http://hdl.handle.net/11201/148980
http://hdl.handle.net/11201/148980
https://www.academia.edu/49894477/SES_PA%C3%8FSSES_ART%C3%80_MALLORCA_EL_MATERIAL_MET%C3%81LICO?sm=b?source=news_feed_share
https://www.academia.edu/49894477/SES_PA%C3%8FSSES_ART%C3%80_MALLORCA_EL_MATERIAL_MET%C3%81LICO?sm=b?source=news_feed_share
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de individuos –nmi–. Además, un buen número de  
materiales de importación tiene una cronología cla-
ramente anterior al depósito definitivo. Si inclui-
mos en este apartado la cerámica ática, los ejempla-
res antiguos de ánfora y vajilla ebusitanas y el ánfora 
ibérica, el conjunto de materiales de importación 
residuales representa el 4,9 % del nmi, lo cual, su-
mado a la cerámica indígena, podría incrementar la 
residualidad al 86,7 % del nmi, aunque cabe mati-
zar que no todos los ejemplares indígenas tienen por 
qué ser residuales, ya que su producción se extendió 
al menos hasta entrado el s. i a. C. (e. g. Albero et al., 
2014) e incluso, en el caso específico de Pollentia, 
aún aparecen materiales de tradición indígena en 
los niveles de colmatación de un pozo negro fecha-
dos en época de Augusto20. A estos datos hay que 
sumar la presencia de un anillo postalayótico (Fig. 
8) y de un fragmento de thymiaterion. Además, no 
se pueden excluir taxativamente de este grupo otros 
materiales cuya producción, activa en el momento 
de deposición de los estratos, empieza con bastante 
anterioridad, como varios ejemplares de vajilla fina 
ebusitana o las ánforas pe-17 y pe-24.

Esta alta residualidad está relacionada con la  
existencia de un asentamiento indígena previo a  
la fundación de la ciudad de Pollentia, documenta-
do incluso a nivel estructural en el sector de Sa Por-
tella bajo las construcciones romanas (Arribas et al., 
1973: 103, 151, 161; 1978: 191). También en los 
niveles asociados a dichas estructuras indígenas y a 
las primeras construcciones romanas de Sa Portella 
se detectó un alto nivel de residualidad: en el Nivel 
vi, depositado en 120-80 a. C., abundaban los ma-
teriales con dataciones desde el s. iv hasta en torno 
al 100 a. C., que muy probablemente corresponde-
rían originalmente al nivel de ocupación postalayó-
tico (Sanmartí et al., 1996: 67), y también con un 
claro protagonismo de los de origen indígena (Fer-
nández-Miranda, 1983). La propia nivelación del 
foro, análoga a la Fase ii, excavada en la insula 1 de 

20 Guimarães, R.; Plaza, P.; Aranda, S.; Mas, C.; Chá-
vez, E.; Cau, M. Á. y Quaresma, J. C.: “Análisis preliminar 
del material cerámico del relleno de un pozo altoimperial de 
la ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca)”. En Los 
cursos fluviales, vías de comercio cerámico. vi Congreso de la 
seCaH (Zaragoza, 2022), en revisión.

tabernae, ha aportado una alta presencia de material 
indígena –el 75 % en la Habitación z, según Man-
cilla (2004: 141)–.

Dentro del conjunto cerámico cabe destacar la 
alta presencia de vajilla ebusitana de imitación en 
relación con los barnices negros, representando el 
60 % de la vajilla fina en las Fases ii y iii. Esto con-
trasta con los datos procedentes de otros contextos 
de la ciudad, donde su presencia parece ser testi-
monial (Sanmartí et al., 1996: 59), y nos acerca a 
contextos indígenas de la época como, por ejemplo, 
El Turó de les Abelles o Son Ferrer (Camps y Va-
llespir, 1998; Hernández, 2017).

4.2. Fase i: estructuras negativas previas a la 
nivelación del terreno

La ocupación previa no solo se deduce de la resi-
dualidad de las Fases ii y iii, sino que la documen-
tamos parcialmente en la Fase i. Los pocos restos de 
esta fase consisten en un total de cinco recortes en 
el terreno natural que fueron amortizados por la ni-
velación de la zona –Fase ii–. No puede descartarse 
que estos recortes fueran en origen más profundos y 
que los trabajos de nivelación los seccionaran hori-
zontalmente, ya que uno de ellos alcanza los 90 cm 
de profundidad.

A pesar de su estado de conservación parcial, 
los rellenos de estos recortes son lo suficientemente 
característicos como para aventurar una interpreta-
ción. Se trata de paquetes homogéneos de piedras 
calcáreas de pequeñas dimensiones –c. 5-15 cm 
de longitud–, cuya selección y colocación parecen 
relativamente cuidadas, y que rellenan recortes en 
forma de sección de esfera, los cuales, como hemos 
apuntado, podrían haber sido de mayores dimen-
siones. El hallazgo, en el exterior de uno de ellos, de 
un amontonamiento de bloques de cal de las mis-
mas dimensiones que las piedras nos permite pensar 
que el conjunto tuviese relación con la producción 
de cal.

La fabricación y el uso de cal fuera del contexto 
funerario en el mundo indígena mallorquín no es-
tán documentados, hecho que nos inclina a pensar 
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que estos posibles hornos 
de cal estuvieron rela-
cionados con la primera 
ocupación del solar por 
parte de agentes foráneos 
previa a los trabajos de ni-
velación. Son escasos los 
caleros de época antigua 
debidamente documen-
tados, pero un conjun-
to encontrado en Fiano 
Romano, Roma, excava-
do en el terreno natural, 
puede dar idea de sus ca-
racterísticas (Savi, 2014). 
Los restos coincidirían 
específicamente con dis-
positivos de quema al aire 
libre (Adam, 2005: 75), 
técnica que ha sido re-
cientemente confirmada 
para algunos hallazgos de época romana mediante 
arqueología experimental (Thér y Maršálek, 2013). 
En cualquier caso, las piedras que rellenaban los re-
cortes no habían sido quemadas, indicando que la 
última quema o bien no se produjo nunca o bien no 
fue completa y no alcanzó la base, o parte inferior, 
de la carga, puesto que el fuego se situaría en la parte 
superior en este tipo de caleros. En cualquier caso, 
la ausencia de trazas de combustión obliga a ser muy 
cautos en cuanto a la interpretación de estos elemen-
tos, si bien el hallazgo de la acumulación de bloques 
de cal es muy sugestivo.

4.3. Fase ii: nivelación de la zona

Todos estos elementos previos se vieron seria-
mente afectados por los trabajos de adecuación para 
la construcción del foro, que consistieron en la ni-
velación de la zona –Fase ii– que, como se pudo 
documentar en excavación, perseguía una precisa 
regularización del terreno (Figs. 3 y 10) (Orfila et 
al., 1999: 102). Sin duda, estas labores implicaron 
la destrucción y la obliteración del asentamiento in-
dígena mencionado y de al menos la mayor parte de 

los elementos relacionados. Este hecho, junto con la 
utilización de los sedimentos del propio solar para 
la nivelación general y el relleno del podio del tem-
plo toscano, motivó la presencia de los materiales 
residuales mencionados en las Fases ii y iii.

La nivelación y la adecuación del entorno para 
preparar la urbanización están ampliamente docu-
mentadas en el caso del foro de Pollentia, así como en  
otros lugares como Emporiae, con una nivelación 
en la zona del praesidium (c. 150 a. C.) (Aquilué et 
al., 2008: 37), o Baetulo, con importantes trabajos 
de aterrazamiento –en el s. i a. C. (Guitart, 2010: 
151)–. También en el campamento de Son Espases, 
en Palma, se detectó una nivelación –en 120/110 
a. C.– que se extendía por toda el área destinada a 
los principia (Estarellas et al., 2013: 153). Si bien, 
como veremos, proponemos una datación de 120-
80 a. C. para la Fase ii, la misma nivelación ha sido 
fechada de manera genérica en el s. i a. C. (Man-
cilla, 2004: 141) o en el primer cuarto de s. i a. 
C. (Orfila, 2005: 134) en otras zonas del foro. Sin 
embargo, los materiales recuperados en esas otras 
zonas, procedentes de sondeos de poca extensión, 
posibilitan también una datación ligeramente más 
alta y en consonancia con nuestra propuesta.

Fig. 9. Los recortes encontrados bajo la celda central del templo con sus rellenos (Fase i).
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4.4. Fase iii: cronología de la construcción del templo

En esta nivelación fue donde se practicaron las 
trincheras de cimentación del templo (Fig. 10), por 
lo que idealmente sus materiales podrían aportar 
un terminus post quem (t.p.q.) para su construcción.  
Sin embargo, los niveles de relleno del podium  
–Fase iii–, depositados directamente encima del 
nivel de circulación sobre la nivelación, aportaron 
materiales que se complementan con los de la Fase 
ii. Como hemos visto, el porcentaje de materiales 
residuales es muy similar en ambas fases. Además, 
en los dos encontramos producciones de la misma 
horquilla cronológica que son diagnósticos para 
fecharlos. De hecho, los materiales más recientes 
en uno y otro empezaron su producción en torno  
al 120 a. C. –ánfora ebusitana pe-18 en la Fase ii– y 
el 130 a. C. –ánfora itálica Dressel 1a en la Fase iii–. 
Por estas razones, parece razonable tratar la crono-
logía de las Fases ii y iii de manera conjunta.

Por lo que respecta al t.p.q. de la formación de 
estos depósitos, viene marcado por la presencia  
de algunos materiales, posiblemente los más recien-
tes del conjunto, cuya producción empieza en el 
último tercio del s. ii a. C. Se trata de un borde 
de ánfora Dressel 1a itálica –t.p.q. 130 a. C.–, con 
borde bd2 de Py, frecuente en Lattara en el período 
125-75 a. C., así como de una Dressel 1A bética, 
con cronología muy similar, y un pivote de ánfora 
ebusitana del tipo pe-18 –t.p.q. 120 a. C.–. Aten-
diendo a que la fundación de la ciudad, como afirma 
Estrabón21, sucedió poco después de la conquista del 
123 a. C., y muy probablemente antes de la celebra-
ción del triunfo de Metelo en Roma en el 121 a. C., 
estos materiales permiten proponer un t.p.q. del 122 
a. C. para la formación de estos depósitos.

Sin embargo, dichos materiales tuvieron un 
largo período de producción y de distribución, lle-
gando la Dressel 1a itálica hasta finales del s. i a. 
C. y la pe-18 hasta el 50/75 d. C. (Ramon, 1991: 
114). Frente a las dificultades de precisar una fecha 
a partir de los materiales recuperados, la ausencia 
de otros especialmente comunes en contextos bien 

21 Geog. 3.5.1.

conocidos de Pollentia y de su entorno puede con-
tribuir a fijar mejor un terminus ante quem para la 
nivelación y la construcción del templo. Por una 
parte, dentro de la escasez de cerámica de barniz 
negro de las Fases ii y iii –hecho que comparten 
con otros puntos donde se ha documentado la ni-
velación (Orfila, 2005: 135)–, destaca la ausencia 
de barniz negro tanto caleno como etrusco que, si 
bien se encuentra en contextos mallorquines del s. 
ii a. C. como en Son Espases o Son Ferrer, es siem-
pre minoritario respecto al barniz negro a (López 
Mullor et al., 2011; Hernández, 2018), cuya pro-
ducción media, del 180-100 a. C., sí está documen-
tada en las fases estudiadas. Será solo en el s. i a. C. 
cuando estas producciones del círculo de la b ga-
narán peso en los contextos de Mallorca, detectán-
dolas en el pecio Colònia de Sant Jordi 1 (100-80 
a. C. según Colls, 1987: 89; 90-80 según Ribera, 
2013), así como en los niveles fechados en torno 
al 75-50 a. C. del Pozo d-18 y de la Habitación z 
en Pollentia (Equip d’Excavació de Pollentia, 1993; 
Mancilla, 2004). De hecho, el momento de cambio 
de predominio del barniz negro a al b se ha situado 
en Pollentia en torno al 80-50 a. C. (Sanmartí et al., 
1996; Sanmartí y Principal, 2000: 146), hecho que 
refuerza, a nuestro juicio, una datación anterior al 
80 a. C.

Junto al barniz negro caleno, el otro gran ausente 
del conjunto es el ánfora Dressel 1b, cuya produc-
ción empieza muy a finales del s. ii a. C. (Pascual y 
Ribera, 2013: 249-250). En cuanto al entorno in-
sular, es remarcable su ausencia en el yacimiento de 
El Turó de les Abelles, cuya ocupación final se sitúa 
en el primer cuarto del s. i a. C., aunque en estos 
momentos sí la podemos encontrar en ciudades del 
arco mediterráneo como Emporiae (Aquilué et al., 
2008: 37-38) o Tarraco22. Desconocemos la impor-
tancia de esta producción en Pollentia en el primer 
cuarto de siglo, antes de que su presencia se conso-
lide en 75-50 a. C., hecho que podemos comprobar 
en los niveles de construcción de la Habitación z 
(Mancilla, 2004: 142; Orfila, 2005: 135) y en la 

22 Díaz García, op. cit. n. 4, p. 445.
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amortización del Pozo d-18 (Equip d’Excavació de 
Pollentia, 1993).

Atendiendo a la ausencia de estas produccio-
nes, parece prudente establecer un t.a.q. del 80  
a. C. para la formación de las Fases ii y iii, mo-
mento a partir del cual son muy frecuentes tanto 
el barniz negro caleno como la Dressel 1b en Po-
llentia y en el entorno insular. No obstante, nos 
parece oportuno contemplar un t.a.q. ligeramente 
más alto atendiendo a varias razones. Por una parte, 
los ejemplares de campaniense a que se documen-
tan son de la producción media, que no sobrepasa 
el 100 a. C. Por otra, la llegada de la Dressel 1b a 
áreas cercanas como Emporiae o Tarraco es anterior 
al 80 a. C. y, aunque esté ausente en El Turó de les 
Abelles o el pecio Colònia de Sant Jordi 1, puede 
deberse a que el final del primero, todavía poco aco-
tado cronológicamente, se produjera muy a princi-
pios del s. i a. C. y a que en sus lugares de origen los 

productos almacenados no se hubieran almacenado 
en ánforas Dressel 1b.

Precisamente el pecio Colònia de Sant Jordi 1 
certifica la llegada, junto a la Dressel 1a, de ánforas 
Dressel 1c y Lamboglia 2. Si bien estas dos formas 
no tendrán un gran protagonismo en los contextos 
pollentinos posteriores (Equip d’Excavació de Po-
llentia, 1993; Mancilla et al., 2000: 98), su presen-
cia en este pecio fechado en torno al 100/90-80 a. 
C. y su ausencia en las Fases ii y iii del templo tos-
cano contribuyen a acotar el t.a.q. para la formación 
de estos depósitos.

Junto a estos materiales, es posible que las ánfo-
ras ebusitanas pe-17 = t-8.1.3.2 y pe-24, producidas 
desde principios de s. ii a. C. y muy frecuentemente 
asociadas (e. g. Pons, 2004), no fueran residuales y 
contribuyan a matizar el  t.a.q.. En efecto, el final de 
la pe-17 se viene situando en el 120 a. C. y el de la 
pe-24 en “un momento impreciso del s. ii [a. C.]” 

Fig. 10. Vista general de los restos de la Fase ii de la zona del pronaos antes de su excavación.
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(Ramon, 1991: 112 y 119, respectivamente), aunque 
López Mullor et al. (2011: 460) consideraron nece-
saria la revisión de esta última. Ambas están presen-
tes en los horizontes fundacionales de Son Espases 
–120-110 a. C. (López Mullor et al., 2011: 460)–. 
La pe-17 se encuentra en los contextos de 135-120 a. 
C. en Tarraco y, más discretamente, también la pe-
2423. Esta última, sin embargo, la encontramos en los 
niveles de abandono de El Turó de les Abelles, por lo 
que parece incluso perdurar hasta el cambio de siglo 
(Camps y Vallespir, 1998: 108; López Mullor et al., 
2011: 460). Estos datos permiten plantear que el fi-
nal de la pe-24 pueda extenderse hasta finales del s. 
ii o incluso principios del i a. C. y ser relevante, en el 
contexto específico del templo toscano, para matizar 
el t.a.q. A nuestro parecer, este se podría avanzar a 
en torno al 100 a. C., por lo que situaríamos la cons-
trucción del templo toscano entre el 122 y el cambio 
de siglo, sin descartar la posibilidad de extender este 
t.a.q. al 80 a. C.

5. Conclusiones

La excavación en extensión y el análisis de los 
materiales relacionados con la preparación del te-
rreno y la construcción del templo toscano de Po-
llentia permiten constatar la existencia de un asen-
tamiento indígena anterior a la construcción de 
la ciudad, cuyo origen cabe remontar al menos al 
inicio del período postalayótico. Este asentamiento 
fue arrasado y obliterado por la nueva ciudad, por 
lo que desconocemos su extensión. Con anterioridad 
a la preparación del terreno para la construcción de la 
ciudad, se han detectado recortes circulares –Fase i– 
cuya función resulta todavía enigmática. De tratarse 
de restos de producción de cal, como se ha aventu-
rado con reservas, cabría relacionarlos con agentes 
ajenos a la tradición indígena, posiblemente vincu-
lados a trabajos previos a la nivelación del terreno, 
un trabajo de ingeniería que regularizó toda el área 
del futuro foro –Fase ii–.

El templo toscano se construyó sobre esta ni-
velación. Su construcción en 122-100/80 a. C. es 

23 Díaz García, op. cit. n. 4.

claramente anterior al crecimiento de Pollentia en 
el segundo cuarto del s. i a. C., documentado con 
la construcción de la insula de tabernae y la urba-
nización de la zona de Sa Portella. La datación de 
esta actividad constructiva 50-75 años posterior a la 
fecha de fundación de la ciudad proporcionada por 
Estrabón24 ha reforzado la idea de una fundación 
sin estatuto desde momentos posteriores a la con-
quista (Wilson, 1966: 22, esp. n. 3; Morgan, 1969: 
230), que sería refundada más adelante como sugi-
rió por primera vez Mattingly (1983: 245). Sin em-
bargo, el presente estudio constata la construcción 
de uno de los edificios definitorios de la ciudad, 
con un significado religioso y arquitectónico muy 
marcado, en momentos muy iniciales, claramente 
anteriores al 80 a. C. y posiblemente de las últimas 
décadas del s. ii a. C. Sin duda, la implantación de 
un templo de estas características, con una tipología 
de raigambre itálica y con casos muy excepcionales 
fuera de ese territorio (Vallori et al., 2015), estuvo 
relacionada con la presencia de nueva población de 
origen itálico, lugar de procedencia de buena parte 
de los habitantes de las Baleares en época romana 
(Pena, 2004, 2005a, 2005b; Velaza, 2014). Este he-
cho enriquece la imagen de los momentos iniciales 
de la ciudad y alimenta el debate sobre su fundación 
efectiva y plasmación sobre el terreno que, en nues-
tra opinión, y a la luz de estos resultados y de otros 
indicios recuperados en excavaciones relativamente 
recientes, así como del estudio de algunos materia-
les25, debe relacionarse con la cita estraboniana.

Fuentes antiguas

Estrabón: Geographia. Lib. iii-iv. Traducción y notas 
de Meana, M. J. y Piñero, F. (1992). Biblioteca 
Clásica Gredos, 164. Madrid: Gredos (disponi-
ble en https://archive.org/details/estrabon.-geogra-
fia-2-libros-iii-iv-g-1992/page/n1/mode/2up; acceso 
22/08/2022).

24 Cf. n. 20.
25 Bellviure, J.: La trinxera fundacional del Macellum 

de Pollentia (Alcúdia, Mallorca). Anàlisi ceràmic d’un con-
text pre-constructiu del Fòrum. tfg presentado en 2022 en la 
Univ. de Barcelona.
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Abstract: The ancient town located at Alto de Rodilla (Monasterio de Rodilla, Burgos), identified as 
Tritium Autrigonum, has never been the subject of an archeological excavation, although the site has been 
known for a long time. However, the aerial survey campaigns conducted between 2001 and 2015 made it 
possible to take a large number of photographs that expose the urban form of the city. These images reveal, 
on an unprecedented scale, a significant portion of the buried structures throughout the urban agglomeration. 
After a brief presentation of the site and the extent of our current knowledge, this work details the exploitation 
of the rectified and georeferenced aerial views, making it possible to obtain an unedited planimetry of the 
remains. It also provides an exceptionally detailed description of the site. This expanding documentary base was 
used in 2016 to study and publish the remains identified as monuments. Since then, the analysis of the aerial 
photographs has made it possible to obtain a general plan of the city, to propose an analysis of the different facets 
of its urbanism in its various aspects and to situate the city within the urban spaces of the northern Hispanic 
area. 

Key words: Antiquity; Aerial Survey; Geomatics; Town Planning; Architecture; Houses; Warehouses. 

Resumen: La antigua ciudad situada en el Alto de Rodilla (Monasterio de Rodilla, Burgos), identificada 
como Tritium Autrigonum, nunca ha sido objeto de una excavación arqueológica, aunque el yacimiento se 
conoce desde hace mucho tiempo. Las campañas de prospección aérea desarrolladas entre 2001 y 2015 han 
permitido realizar un gran número de fotografías que han expuesto la forma urbana de la ciudad. Esas imágenes 
revelan, a una escala sin precedentes, una parte importante de las estructuras enterradas en toda la aglomeración 
urbana. Tras una breve presentación del yacimiento y del alcance de nuestros conocimientos actuales, este 
trabajo detalla la exploración de las fotografías aéreas rectificadas y georreferenciadas que han permitido obtener 
una planimetría inédita de los restos. También se proporciona una descripción excepcionalmente detallada 
del yacimiento. Esta base documental en expansión ya se utilizó en 2016 para estudiar y publicar los restos 
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1. Introduction1

The Alto de Rodilla, in Monasterio de Rodilla, 
province of Burgos, is an important archaeologi-
cal site that has long been identified with the city 
of Tritium Autrigonum mentioned by ancient au-
thors2. It controlled an important crossing point 
between the Ebro and Douro basins: the Brújula 
Pass (Figs. 1-2). The site has been the object of a few 
archaeological studies, which have defined an occu-
pation from the First Iron Age to the end of Anti-
quity (Alonso, 1972-1973; Abásolo et al., 2004). In 
the absence of extensive excavations and geophysi-
cal prospecting, it is still possible to use the aerial 
views collected during the numerous overflights, 
with exceptional results, of which the site was the 
object in 1986 (Passini, 1987) and especially from 
2001 to 2015 (Didierjean et al., 2016) to acquire 
a comprehensive knowledge of the agglomeration 
and its urbanism.

The presentation of the site, the history of its 
study, as well as the methodology adopted to achieve 
a planimetric diagram of the apparent remains from 
aerial survey, were discussed in a previous article 
published in 2016 devoted to the analysis of some 
monuments of this town (Didierjean et al., 2016). 
On all these points, this contribution is therefore 
limited here to a brief review of the essential 
elements. Since this first contribution, the analysis 
of the aerial survey has made it possible to obtain 
a general plan of the city, wich was previously 
unknown (Fig. 3). This work now makes it possible 
to present a complete description of the remains 
sector by sector, to analyze the extension of the 

1 We would like to thank Fr. Healy, F. Pouget, P. 
Brunello, B. Guillot, C. Coutelier, J. A. Abásolo, I. Ruiz 
Vélez, M. Torrione as well as the Ausonius Institute, the 
lienss Laboratory and the Aquitaine Regional Council for 
their precious help in carrying out this work. 

2 Pliny, HN, 3.3.27; It. Ant. 450.1; It. Ant. 454.4.

urban space –walls, cemeteries, dumping grounds–, 
to study the organization of the intra-urban space  
–road network, water supply, monuments, dwelling 
areas and economic spaces–, exploiting this 
exceptional opportunity to perceive the urbanism 
of an ancient town in its entirety.

2. Methodology

The site of Tritium Autrigonum is particularly 
suitable for aerial detection because it is completely 
devoid of later constructions, and entirely occupied 
by fields devoted to cereal cultivation. Its poten-
tial was confirmed in 1986 when J. Passini and A. 
Humbert flew over the sector and drew attention 
to the site, although the views published shortly 
after are difficult to exploit (Passini, 1987). The 
aerial survey conducted by F. Didierjean between 
2001 and 2012 as part of research programs on the 
Douro basin and the via de Hispania in Aquitaniam 
have made it possible to multiply overflights and to 
constitute an important photographic file of several 
hundred images, both analog and digital3. Howev-
er, these are oblique photographs, without overlap. 
We undertook the processing of this documenta-
tion in collaboration with researchers from umr 
7266 lienss, from La Rochelle University/cnrs. 

In the interest of studying the urban form of 
Tritium, the first objective was to straighten and 
assemble these disparate photographs to obtain 
an image that was as complete and exact as pos-
sible of the recorded traces in order to draw up a 
planimetric diagram of the entire urban area. We 
chose to use the free qgis software which is capable 
of straightening aerial photographs and assembling 
them in a georeferenced system. 

3 The photographs published in this work were taken 
by F. Didierjean, with the exceptions mentioned. 

identificados como monumentos. Desde entonces, el análisis de las fotografías aéreas ha permitido obtener una 
planimetría general de la ciudad, proponer un análisis de las distintas facetas de su urbanismo en sus diversos 
aspectos y situar la ciudad dentro de los espacios urbanos del área norte hispana.

Palabras clave: Antigüedad; prospección aérea; geomática; urbanismo; arquitectura; casas; almacenes.
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Fig. 1. Situation of Tritium Autrigonum on the Brújula pass, between the Ebro and Douro basins (dao P. Brunello).

Fig. 2. General view of the site from the south.
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Fig. 3. Tritium Autrigonum: Proposal map of the city from aerial survey (dao P. Brunello).
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The production of this planimetric diagram was 
performed in several stages: it was first necessary to 
establish a selection of the aerial photographs to be 
georeferenced; then save an already georeferenced 
orthophotograph extracted from the ©Microsoft 
Bing search engine, covering the area of the site and 
providing a base canvas with an accuracy of 80 cm 
per pixel; finally, each of the selected aerial pho-
tographs was georeferenced by placing calibration 
points on them and automatically straighten with a 
polynomial transformation of type 2 (Didierjean et 
al., 2016: 329-330).

One of the main problems with Tritium’s 
planimetry was that most of the photographs were 
poorly-suited to the task: many were taken on ana-
log photography during early missions –2004 and 
2005–, using non-professional cameras with dis-
torted optics4. In addition, the most favorable angle 
to take the images to reveal the structures is quite 
far from vertical. Finally, there was no question of 
producing a complete photographic survey of the 
site, for which we did not yet have the digital instru-
ments that are widely available today. An example 
is the recent works on the urban evolution of an-
cient Segisamo, in Sasamón, Burgos (García Sánchez 
y Costa, 2020), which combines the use of a dtm 
obtained from a drone with older oblique views rec-
tified by gis. The height at which the images were 
taken at Tritium therefore varied between 250 and 
500 m, and the angle between 60° and 80°; overlaps 
were limited, and often the overlapping shots corre-
sponded to different missions and variable heights.

These conditions can generate errors, caused 
mainly by inaccuracies in location and optical dis-
tortions. Slight distance distortions appear on the 
margins of the straightened photographs, but they 
were partially compensated by the superposition of 
several images. However, being aware of this limited 
degree of exactitude is part of the method: accord-
ing to Egels (2011: 43), it is necessary to provide an 

4 Cameras used: Canon eos 300 d, ef 24/70 mm 
lens, with Fuji 100 film –before 2006–; Nikon 70, af-s-dx 
18/70 mm zoom lens, without georeferencing –from 2006 
to 2014–; Nikon D7200, af-s Nikkor 18-140 mm zoom 
lens, without georeferencing –since 2015–.

assessment of the accuracy of the data, which can 
be improved by over-measuring. For the straighten-
ing and georeferencing of the Tritium photographs, 
we were able to place a large number of calibration 
points per image.

However, we have tried to improve this margin 
of error by adding a dtm, wich would also pro-
vide the significant elevations and the division into  
terraces that the site presents. An intervention in 
the field was therefore programmed to complete the 
aerial photographs by carrying out an orthophotog-
raphy of the site using an uav, with the hope of see-
ing the remains, as with conventional aerial photo-
graphs, and to be able to thus calibrate these same 
aerial photographs with greater precision. The cli-
matological conditions were indeed very favorable 
for detection at the end of spring of 2015, with little 
water, which followed a wet end of winter5. After 
establishing a network of reference points recorded 
with a differential gps, a photographic coverage of 
the site was carried out with a camera on board an 
uav6. This includes 1 558 images taken at regular 
intervals, covering an area of   nearly 1.5 km2. These 
shots were then assembled automatically using the 
Agisoft Photoscan® software and georeferenced using 
the network of gps points established previous-
ly. This assembly provided a precise dtm with an 
accuracy of 50 cm per pixel, which is valuable for 
analyzing the location of the remains according to 
altitude7. Despite the good conditions, the buried 
structures did not show up on this photogrammetry.

The next step was to interpret the photographs 
and draw the visible remains directly in qgis from 
the different images, each of which provides addi-
tional information. These were finally identified 
and classified in a georeferenced database. It was 
then possible to produce a first planimetric diagram 

5 The mission took place on June 22-23, 2015.
6 This part of the work was carried out by B. Guillot, 

from umr 5805 epoc cnrs-Univ. of Bordeaux. Technical 
difficulties had to be overcome: the proximity of a wind tur-
bine field caused electromagnetic disturbances aggravated 
by a storm, resulting in the loss of control of a drone, which 
we were fortunately able to replace. 

7 Available in http://sig.benoitg.free.fr/tritium/index.
php 

http://sig.benoitg.free.fr/tritium/index.php
http://sig.benoitg.free.fr/tritium/index.php
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of the town of Tritium (Fig. 3). Although this resti-
tution still includes a margin of inaccuracy reaching 
2 to 3 m in some places, it allows us to give a first 
relatively reliable evaluation of the plan of the town 
and even of the dimensions and surface of some re-
mains over a limited area. 

This planimetric diagram shows significant vari-
ations in the density of the remains, which poses 
the problem of the reliability of aerial photographs 
to reveal all the buried structures. A confirmation 
could have been provided by systematic pedestri-
an and geophysical surveys, but since these could 
not be carried out we performed a sampling that 
consisted in counting the apparent visible artifacts 
on a surface of one square meter –m2– at 25 de-
termined points (Fig. 4). These were selected from  
areas where aerial views show a high density of struc-
tures, but also where voids are observed, as well as 
some areas of medium density. The elements taken 
into account were building stones, terracotta build-
ing, materials –bricks and tiles–, and pottery. These 
tests show that the density of artifacts visible on 
the ground is also very variable. Comparison of the 
pattern of remains revealed by aerial photography 
with the results of the sampling of artifacts visible 
on the ground indicated an overall correspondence: 
of the 10 sectors with a high density of remains ob-
served from the air, 9 also present a high density 
of artifacts on the ground; of the 11 sectors with 
low density of remains observed in aerial views the 
correspondence is not as good, because 3 of them 
present a high density of artifacts on the ground. 
This discrepancy between the information given by 
the aerial survey and the density of artifacts on the 
ground may be the result either of the addition of a 
backfill that masks the elements on the ground, or 
of the destruction of the remains that makes their 
aerial survey inoperative.

3. Description of the remains by sector

The observation and analysis of the processed im-
ages makes it possible to restore a plan of the urban 
structures of Tritium. Concerning the contribution 

of the aerial survey, the exceptional character of the 
site of Rodilla appears more clearly by comparison 
with Contributa Iulia Ugultunia, another ancient 
city of the Iberian Peninsula. Located in Los Cer-
cos, Medina de las Torres, province of Badajoz, the 
site offers conditions for detection as favorable as 
Tritium, with the difference that it was possible to 
deploy the full range of non-invasive methods on 
a large scale: oblique aerial photographs –with rec-
tification– and vertical photographs, in the visible 
and infrared; electrical and electromagnetic surveys; 
measurement of soil resistance; and even the occa-
sional use of geo-radar. Three findings emerged: 
first, oblique aerial photography is the method that 
allows the most accurate detection; secondly, the 
numerous traces found at Contributa rarely allow 
the identification of a building and even less so the 
characterization of the blocks and dwellings, as is 
the case at Tritium. Finally, excavations are essen-
tial to confirm previous observations (Mateos et al., 
2014: 109-131). In the case of Tritium, because of 
the current impossibility of carrying out geophysical 
surveys and excavations, the description of the ur-
ban structures is necessarily dependent on the infor-
mation provided by aerial photographs. The photo-
graphs presented in this article are selections from a 
series of hundreds, they do not always show all the  
elements represented on the plan. On the latter,  
the buildings appear as light lines; hollow structures 
–or more rarely pullouts– appear as dark lines or 
spots. On the plan, the former had been rendered 
as solid black lines and the latter as gray lines or 
spots. The photographs also show rectangular struc-
tures forming dark spots, probably corresponding 
to hollow structures, but whose function remains 
undetermined: a cistern or semi-buried room? The 
uncertain traces were restored by discontinuous 
lines. It should be noted that aerial photography 
does not provide data concerning the chronology 
of the occupation. It is also not possible to perceive 
the possible compartmentalization of the buildings. 
Several sectors nevertheless present superimposed 
structures of different orientations or lines which do 
not match with a unitary structure. These elements 
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are all indications of various phases of construction. 
In order to facilitate the reading of the urban plan 

of Tritium, we propose a sectoral breakdown based 
on the topography of the site (Fig. 4). 

Fig. 4.  Map of the city’s sectors and results of the ground sampling (stones, tiles, pottery, mud brick); the size of the circles is a 
function of the number of artifacts observed per m2, with the colors indicating the proportion of different materials (dao 
P. Brunello).
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3.1. Sector 1: Summit (Figs. 5-6)

The building area is continuous, but the struc-
tures are less apparent on the edges –fillings and ter-
race–. The streets –s– form a non-orthogonal net-
work, some have a roadway. We note the presence 
of a building whose important wall thickness and 
big column diameter suggest that it was a monu-
mental structure –m1– in the south center (Didier-
jean et al., 2016: 331-333), but most of the space 
seems devoted to housing, especially in the center 
and northeast. Houses –h– are also identifiable 
to the southwest. There are curvilinear structures 
including a circle with a central point, which we 
interpreted as circular houses –ch–. Some marks 
could correspond to wells –w– (Fig. 5). 

3.2. Sector 2: Southern Slope (Figs. 7-9) 

Below the terraces, there are two large traces that 
could belong to an ancient fortification system –di– 
which may have quickly disappeared (Figs. 6-7). On 
the one hand, in the extension of the embankments 
of the southern slope, a darker band which connects 
with the valley of the south-west could correspond 
to a filled ditch that blocks the promontory. On the 
other hand, at the foot of the embankment border-
ing the top platform to the west, a long dark band 
could also indicate the presence of a filled ditch. 
The southwestern part reveals a fairly loose urban 
form, made up of quadrangular buildings with a few 
rooms, resembling housing –h– close to indigenous 
traditions –see below p. 14–. Some of these build-
ings were built on these ditches which had previously 

Fig 5. Sector 1 (Alto de Rodilla). Visible remains, seen from the southwest. 
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been filled in –h55–. To the 
south, we see some traces of what 
could be a monument (m2), giv-
en the imposing diameter of the 
columns –see below p. 132–. On 
the eastern side, the remains are 
dense (Fig. 8) with an example of 
superimposed structures indicat-
ing several development phases: 
on the first eastern terrace, below 
the top, a building with a square 
plan, the eastern limit of which 
cannot be determined but that 
seems to be about 15 × 15 m  
–h17–, appears to be embedded 
in an alignment of quadrangular 
buildings oriented differently by 
around 25° –h18– which must 
be probably later. 

3.3. Sector 3: Western Terrace 
(Figs. 10 and 11)

The density of the remains 
is low, and some structures may 
correspond to houses –h–. We 
note one particularity: a large oval 
enclosure from 12 m long by 18 
m wide, i.e. 216 m2  –e1– evoking 
a corral or ancient housing. Apart 
from the north-south axis –s47– 
that runs along the slope from 
the west, few streets are visible in 
this sector. However, a clear line 
along the south north-northeast 
axis, rather irregular in its aspect 
and in its course, could be an in-
dication of a kind of path (s38) joining the southwest 
–sector 2– and northeast –sector 4– blocks.

3.4. Sector 4: North and Northeast Sides (Figs. 12-14) 

Here the remains are discontinuous. In the 
northern part, there are a few possible houses –h 

32-33–, curvilinear structures including a circle 
with a central point that we interpreted as circu-
lar houses –ch 76-78–, to which are added a few 
groups of pits –pi– and a probable fossil pond  
–po– (Fig. 12). To the south, there are a few scat-
tered structures including a vast quadrangular en-
closure from 27 m long by 28 m wide, i.e. 756 m2 
–e2– (Fig. 13). 

Fig. 6.  Sector 1 (Alto de Rodilla): Interpretation of the aerial photographs (dao  
P. Brunello).
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Fig. 7. Western part of Sector 2: The visible remains seen from the west, with a ditch (di, arrows) covered by later buildings (h55). 

Fig. 8.  East part of Sector 2: The visible remains seen from the north-west: at the bottom right the possible forum (m2), and in 
the background a house (h17), covered by a probably later building oriented differently (h18).
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Fig. 9. Sector 2 (slope, south of the site): Interpretation of the aerial photographs (dao P. Brunello). 

Fig. 10.  Sector 3 (slope, western part of the site). Visible remains from the north, northern part: A discontinuous and little 
structured occupation. 
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The southern part 
forms an island in which 
three buildings with the 
same orientation can be 
clearly distinguished, 
two of which show signs 
of overlapping structures 
(Figs. 13-14). The largest 
–m3–, to the east, forms 
a rectangle 27 m long by 
14 m wide, i.e. 375 m2, 
and its eastern facade 
was reinforced, probably 
giving it a monumen-
tal character. It proba-
bly covers a longitudi-
nal structure or at least 
seems to have been partly 
built on older elements. 
On the west side, there 
is a square unit of 185 
m2 with a centered plan 
evoking a domus –do24– 
which seems to cover an 
alignment of three or 
even four rooms orient-
ed northeast/southeast 
forming a structure 22 
m long by 3 m wide. To 
the south, we see a set of 
vast premises including 
a room under columns, 
which could be another 
domus –do31–. 

3.5.  Sector 5: Eastern 
Side (Figs. 15-16)

The well-exposed 
terrace sloping down to 
the south-east presents a 
particular organization 
of the remains (Fig. 15): 
here the density of the 

Fig. 11.  Sector 3 (slope, western part of the site). Interpretation of the aerial photographs. Note 
the low density of remains, especially in the south, and the large oval enclosure e1 (dao 
P. Brunello).
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Fig. 12.  Northern part of Sector 4: visible remains, seen from the northwest. Houses (h), circular houses (ch), unidentified 
buildings, a pond and groups of pits (pi). 

Fig. 13.  Southern part of sector 4: visible remains, seen from the northwest. There is a large enclosure (e), two houses interpreted 
as a domus (do24 and do31) and a probable monument (m3).
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remains is high, the constructions are 
ordered along streets –s– which form 
an almost orthogonal network. This is 
probably housing –h–, with traditional 
constructions, to which are added in 
the northern part at least two buildings 
with an interior courtyard and col-
umns which could be a domus –do14 
and do15–. One of them had spaces 
that appear as clear shapes on aerial 
photographs, interpreted as masonry 
floors, which could be an indication 
of the existence of baths. It should be 
noted that the eastern part of the sec-
tor, which forms a hill, was apparently 
not occupied. Structures are unusually 
sparse between streets s26 and s27, as if 
an esplanade had been developed there 
later.

At the lower terrace to the south, 
quadrangular hollow structures appear 
to be cisterns or semi-buried rooms.

Fig. 14.  Sector 4 (slope, north and northeast of the site). Interpretation of the 
aerial photographs. The remains are also discontinuous and of various 
natures. Two distinct areas can be distinguished, one to the north of 
the site (Fig. 12) and the other to the northeast of the site (Fig. 13) 
(dao P. Brunello).

Fig. 15. Sector 5 (slope, east and southeast). Visible remains, seen from the north.
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Fig. 16. Sector 5 (slope, east and southeast). Interpretation of the aerial photographs (dao P. Brunello).
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3.6. Sector 6: Northeast Outskirts, a place called El 
Carril (Figs. 17-19)

A roadway, sometimes visible from the air –33–
(Fig. 17 –s33–) and whose toponym El Carril keeps 
the memory, ran through the sector. It was an access 
to the city from the north. The plateau is occupied 
by sparse remains, where one can imagine a few 
traditional houses (h). There are some curvilinear 
structures interpreted as circular houses –ch– as in 
Sector 4 (Fig. 18). Some structures could be wells 
–w–. 

3.7. Sector 7: Southern Ring Road, places called San 
Cristóbal and Fuentesanz (Figs. 20-22)

This vast sector to the south of the town presents 
contrasting aspects: in its northern part, in contact 
with the high point which forms the center of the 
settlement, vestiges can be observed on the ground 

which are not visible from the air. The eastern bor-
der, however, is occupied by a suburb forming two 
islets (Fig. 20). The northern islet consists of some 
elongated southwest/northeast buildings, orga-
nized around a vast square courtyard –c1-c4–. The 
southern islet includes elongated buildings, with 
a slightly different orientation –south-southwest/
north-northeast–, and large premises with internal 
colonnades, suitable for warehouses –wa1-wa4–. 
Unlike sector 5, the shape of the blocks and the 
buildings was dictated by the pre-existing layout of 
the paths –s4, s32 and s36–. There are two which 
converge from the ancient road that ran along the 
town, one arriving from the south and the other 
from the southwest. Curiously, they appear to have 
no pavement, as they form dark bands in the shots. 
The connection between them and the rest of the  
city is not apparent. Between these two paths,  
the survey has detected a large set of pits whose 
chronology and function remain to be determined 
(Fig. 21). The location of these pits along the access 

Fig. 17. Sector 6: Access road from the valley seen from the south. 
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roads to the city suggests a necropolis, but this is 
only a hypothesis that cannot be confirmed with-
out excavations. The aerial survey indeed revealed, 
to the north of the road, a field of 238 pits –pi–8 
spread over approximately 7,000 m2. The whole 
area seems to be crossed by a secondary path  
–s45–. The pits are distributed on both sides of this 
path without ever covering it. They appear as dark 
spots on the photographs. They are relatively ho-
mogeneous in their rather circular shape, but show 
great diversity in their dimensions –c. 0.60 m to 
3 m in diameter–. Their distribution is quite un-
even. There are concentrations of pits in some areas, 

8 A similar field of pits was spotted on aerial photo 
in the valley below the town at c. 1,750 m. The location of 
these pits near the north access to the city also suggests a 
necropolis, but this is only a hypothesis that cannot be con-
firmed without excavations. Indeed, the ground survey did 
not provide any clues allowing a chronological or functional 
attribution.

while in others there are very few. There are some 
alignments, especially to the south of the path. The 
chronology of these pits has not been established, 
the ground control having collected some pottery 
from the protohistoric, Roman and medieval peri-
od. Finally, a large isolated building lies to the south 
of the sector, near Fuentesanz. Only a few elements 
organized around a large rectangular interior court-
yard –c5– can be seen on aerial views (Fig. 21), but 
on the ground its imprint is strong. It is probably 
linked to the nearby road –s32–.

3.8. Sector 8: Southwestern Outskirts, a place called 
La Laguna (Figs. 21 and 23)

This small sector is almost devoid of remains, 
apart along the north/south road which crossed the 
town –s47–: there is a small building at the east in-
terpreted as a house –h64– and a large quadrangular 

Fig. 18. Sector 6: Visible remains from the southeast, among which are circular houses (ch), quadrangular houses (h), a well (w).
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building located to the west of the road –m5–, and 
whose function remains hypothetical –see below p. 
132–. Another uncertainty concerns the depression 
forming a waterhole –pond– that gave the name of 
La Laguna to the southwestern part of the sector. On 
its northern bank, several pits –pi– can be seen, 6 of 
which form an alignment. They are surrounded by a 
curvilinear ditch –di–, whose function remains unde-
termined. Did the waterhole exist in Antiquity? Did 
it favor or discourage occupation? The documenta-
tion does not allow us to answer these questions yet.

3.9. Sector 9: western periphery (Figs. 24-28)

The western periphery of the town lies to the 
west of the road passing through the city –s47, still 

in use today–. The sector corres-
ponds to a flat area delimited by 
a steep slope on its west provid-
ing a view over the valley (Fig. 
24 and 26). The western area in 
general has a rather dense dis-
tribution of features, although 
aerial photography alone does 
not show this. The area can be 
divided into two different re-
gions: the southern part where 
streets perpendicular from S47 
divide the area in blocks and the 
northern part, also known as El 
Portillón, with a more organic 
and spontaneous organization. 
We will treat these two areas 
subsequently in this section: 

The southern part holds sev-
eral islets divided by the per-
pendicular roads (Figs. 25 and 
26). The most southern islet 
is occupied by a monumental 
building –m4– identified as a 
temple –see below p. 132– (Di-
dierjean et al., 2016: 333-336). 
The four other blocks that can  
be seen on this terrace seem to be  
devoted to housing –h–, in the 

form of relatively spacious houses, with a building 
to the north provided with premises on the mason-
ry floor (Fig. 25) which we propose to identify as 
a domus –do38–. In the vicinity, several negative 
quadrangular forms could be interpreted as cisterns 
or semi-buried rooms.

The northern part of the sector, called El Porti-
llón, presents a very particular aspect (Figs. 27 and 
28): here the constructions are scattered in a great 
apparent disorder of forms and organization, the 
paths –with pavements– form a dendritic network, 
as if they had been designed to serve some pre-exist-
ing dwellings –h–. There are several circular struc-
tures –ch 66, 68 and 70–, interpreted as circular 
houses. Three of these circular structures, measur-
ing 8 m to 10 m in diameter, appear completely 

Fig. 19.  Sector 6 (northeast outskirts, a place called El Carril): Interpretation of the 
aerial photographs (dao P. Brunello).
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Fig. 20.  Sector 7 (San Cristóbal). Visible remains, northern part. Two built blocks, seen from the west. The northern one (on the 
left) includes vast courtyards (c), the southern one (on the right), includes large elongated warehouses (wa) with two naves.

Fig. 21.  Sector 7 (San Cristóbal and La Laguna). Visible remains, southern part, viewed from the south. In the center, a field of 
pits (pi) crossed by a road, and a large courtyard building (c5); on the left the pond (Laguna), with a ditch (di) and pits 
at its northern border. In the background the neighborhood of San Cristóbal with its accesses.
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or partially superimposed with 
much larger quadrangular struc-
tures. Here again, this super-
imposition seems to mark two 
different states. Further to the 
northwest, on the same northern 
terrace, there are several circular 
structures which also appear in-
tertwined. In the central part of 
the area, there are no built struc-
tures, but numerous pits –pi– 
on both sides of the main street. 

4. Analysis of remains 

4.1.  Extension of the Urban 
Space 

The traces of occupation re-
vealed by aerial photographs 
cover an area of   nearly 60 ha. 
They are distributed unevenly 
on a promontory which is al-
most a quadrilateral of about 
1,000 m from north to south, 
600 m from east to west. This 
promontory is bounded by steep 
slopes dominating two small 
steep-sided valleys to the east 
and west, to the north the val-
ley leading to the Brujula Pass. 
To the south, it is attached by a 
narrow saddle to the Fresno de 
Rodilla plateau. This promonto-
ry does not have a flat area but 
is organized on several terraces. 
The observation of aerial photo-
graphs shows, as we have seen, a 
great discontinuity of structures 
which raises both the question 
of the limits of urban space and 
the discontinuity and diversi-
ty of occupation. Is it possible 
to limit the urban space? Is it 

Fig. 22.  Sector 7. Southern ring road, place called San Cristóbal. Interpretation of 
photographs. To the north, a district of large buildings apparently devoted to 
storage activities (c and wa). To the south, an important field of pits (p) (dao 
P. Brunello).
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possible to differentiate various categories of space 
within this urban plan? What are the differentiation 
criteria? 

On the promontory, the density of the remains 
observed on the aerial photographs makes it possi-
ble to clearly distinguish three categories of space 
according to the density of their apparent remains 
(Fig. 3). We can initially distinguish continuously 
built-up spaces: the top platform of the Alto de Ro-
dilla hill, the extension along terraces to the south 

of this platform, the western edge of the promon-
tory and the set of structures at the southeast of the 
promontory (San Cristóbal). There is then a second 
category of space where the building is discon-
tinuous: the whole of the northern border of the 
promontory including its northwestern –El Porti-
llón– and northeastern –El Carril– extremities, the 
eastern border of the promontory, and the southern 
part of the western rim –north of La Laguna–. Fi-
nally, some spaces are empty or almost empty: the 

upper part of the western slope 
of the top, the hill to the east of  
the top platform, the majori-
ty of the southern part of the 
promontory with the exception 
of the sectors mentioned above. 

This observation clearly op-
poses the northern part –sector 
1-summit; sector 2-southern 
slope; sector 3-western terrace; 
sector 4-north and northeast 
side, sector 5-eastern side; sector 
6-El Carril and sector 9-western 
periphery– and the southern 
part of the promontory –sec-
tor 7-San Cristóbal and sector 
8-La Laguna–; it would seem 
to indicate that the heart of the 
urbanized space was located in 
the north, identified as intra-ur-
ban space, and that the south 
and its few residential blocks 
formed a peri-urban space. This 
difference suggests the idea of a 
physical demarcation between 
the two spaces, which raises the 
question of the existence of a 
town wall that would have sep-
arated them. In an ancient city, 
it is easy to distinguish the ur-
ban space itself from the peri- 
urban space by the presence 
of ditches and ramparts, by 
the location of the cemeteries 
and certain polluting activities 

Fig. 23.  Sector 8 (southern outskirts, a place called La Laguna). Interpretation of 
photographs (dao P. Brunello).
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Fig. 24.  Sector 9 (western outskirts). Visible remains from the west, southern part. With a temple (m4) on the south, and block 
of housing served by parallel streets connected to the north-south axis (s47).

Fig. 25.  Sector 9 (western outskirts). Visible remains from the west, center part. To the south of the promontory of El Portillón, we 
note a probable domus whose remains form large screes. Around it, we can see buildings with a disorganized structure 
as well as large hollow structures, possibly buried rooms or cisterns.
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including the refuse dumps. But in Tritium, there 
are no obvious traces of the existence of such places, 
neither on the ground nor on aerial photographs. 
This absence of information does not mean that 
they did not exist. 

4.1.1. The Town Wall

Tritium being primarily a Celtiberian oppidum, 
like most of them it probably had a defensive sys-
tem (Sacristán de Lama, 2011: 197). As mentioned 
above, the site is naturally defended by steep slopes 
on its north, west and east sides. The question of 
its defense arises essentially for the south side. At 
this location, the current observation does not re-
veal any obvious trace of a wall. This absence can 

mean two things. Either the ag-
glomeration did not have a built 
defensive system, or it existed 
but the traces of it have been 
erased9. The first hypothesis does 
not seem credible due to the im-
portance of the oppidum. What 
could have been the chosen de-
fense system then? Given what 
we know about the fortifications 
of the Celtiberian oppida, sever-
al solutions can be envisaged: 
either a wall, possibly doubled 
by a ditch, as for example at 
Valdeherrera, in Calatayud, 
Zaragoza (Sáenz and Martín 
Bueno, 2015), or a system com-
bining a wall with overlapping 
terraces such as has been iden-
tified on the oppidum of Monte 
Bernorio, in Villarén, Pomar de 
Valdivia, prov. Palencia (Torres 
et al., 2015: 57-82). The few 
clues examined previously in 
Sector 2 –see above, p. 5– could 
signal the presence of defensive 
ditches –di– that would have 
already been filled in Antiquity, 
as indicated by the presence of 

buildings (Figs. 7 and 9) built in their footsteps10. 
This could be evidence of a fortified system specif-
ic to the top terrace, probably the primitive core 
of the agglomeration. It is indeed possible that the 
embankments that currently enclose it include ele-
ments of this initial defensive system; however, we 
observed on aerial photographs that the embank-
ment sometimes covers ancient buildings, which 

9 In the Vaccean area, most or all of the towns were 
equipped with a defensive system (Sacristán de Lama, 2011: 
197).

10 Forget, C.: De l’oppidum à la ville romaine. Étude 
du tissu urbain des villes du iie s. av. J.-C. au ier s. ap. J.-C. en 
Gaule Celtique. Mémoire de Master, presented in 2012 at 
the Univ. de Tours, p. 230. The rampart of Numantia was 
thus obliterated in places by the later extension of settle-
ments (Jimeno, 2002: 52-54). 

Fig. 26.   Sector 9 (western outskirts: interpretation of photographs, southern part) (dao 
P. Brunello).
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proves that it was reworked af-
ter Antiquity. Finally, let us add 
this observation: the probable 
presence of settlement structures 
prior to Roman domination on 
the northern and north-east-
ern promontories, which will 
be mentioned later –see below, 
p. 14–, would imply that from 
this period the agglomeration 
extended beyond the top plat-
form, in poorly protected areas. 

4.1.2. Cemetery 

Two cemeteries (Figs. 21-
22) have been discovered and 
partly excavated to the south of 
the promontory at a place called 
Fuentesanz (Abásolo et al., 
2004: 123-141). The first, dated 
to the Early Iron Age, occupies 
the spur pointing towards the 
south-east. The second, a little 
further north, is established on 
the crestline that follows the Ro-
man road, and would seem to be 
from a later period according to 
the material collected –Second 
Iron Age?–. Both dominate the 
valley of Fuente Beza, the site 
where the only two funerary in-
scriptions from the Roman pe-
riod were found and whose lo-
cation is known, among the six 
published (Alonso, 1973: 214-217; Abásolo, 1982: 
161-168; 2003-2004: 141-143). The presence of 
the pits field to the north of Fuentesanz in sector 
7 should also be noted –see above, pp. 118-119–. 
In its current state, it cannot be said whether it is a 
protohistoric or ancient cemetery, or even a dump 
or storage pits of a medieval settlement. In view of 
these elements, the hypothesis of an ancient ceme-
tery bordering the road that passes to the south of 
the city seems the most credible (Fig. 22).

4.1.3. The Dumping Ground 

The location of the dumping ground is not 
known either. It is perhaps necessary to look for 
them at the foot of the steep slopes which surround 
the city where they have undoubtedly been covered 
by colluvium11.

11 Dumps are generally found outside cities, but 
smaller dumps can also exist in the intra-urban space (cf. 

Fig. 27.  Sector 9 (western outskirts, a place called El Portillón): visible remains from 
the north; the dispersion of the traditional houses served by a dendritic streets 
network, and the presence of several circular houses are noticeable (dao P. 
Brunello).
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These elements make it possible to estimate the 
size of the city. Previous proposals for the area of  
the town ranged between 14 and 70 ha12. The re-
sults of our analysis of the aerial photographs show 
that this city covered approximately 40 ha if we 
exclude the southern part of the promontory, and 
probably 45 ha if we take into account the southern 
suburbs of San Cristóbal and La Laguna. It was un-
doubtedly a great town for the Iberian Peninsula, 
although it did not have the size of large capitals as 
Augusta Emerita or Tarraco13.

Didierjean et al., 1986; Duprè and Remolà, 2000; Arévalo 
et al., 2016: 225-228).

12 Houten (2021: 279) retains the visibly underesti-
mated size of 14 ha; Carreras (2012: 76) generously advanc-
es 70 ha. 

13 Carreras, 1996: 103-105; Montero, 1996: 74-75. 
Of the five categories of cities defined by Houten (2021: 

4.2. The Organization of intra-urban Space 

Inside the northern part which, based on our 
analysis, corresponds to the intra-urban space itself, 
the density of the visible vestiges, made possible  
by the observations on the ground, is very variable. 
Three categories of space have been distinguished 
depending on the density of their occupation (Figs. 
3-4). This discontinuity of occupation at Tritium 
is not exceptional. Unbuilt intramural spaces are 
today a well-identified reality in several cities of 
the ancient world where they have been called pa-
ra-urban spaces (Tréziny, 2012: 35). Probable fac-
tors explaining these variations could be first linked 
to natural conditions. At Tritium, the location of 
these spaces could be affected by slopes. The spatial 

224-234), Tritium belongs to the second category, in de-
creasing order, between 40 to 80 ha; Mateos et al., 2022.

Fig. 28. Sector 9, western outskirts, a place called El Portillón; interpretation of photographs, central and northern part.
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Fig. 29. Spatial analysis correlating the slopes and the distribution of the remains (dao P. Brunello).
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analysis carried out from the digital elevation model 
indeed shows that the remains visible from the air 
are concentrated on areas with low slopes such as 
in the top or on the west and south-east terraces 
(Fig. 29). Occupancy is not absent in sectors with 
a medium slope, for example on the better exposed 
south side, but disappears in sectors with a steeper 
slope. Low temperatures being a particularly acute 
problem on the site, exposure to the sun and wind 
could have been taken into account in the choice 
of occupation of certain sectors. We notice, in fact, 
that the southeast terrace, where the occupation 
seems particularly dense, is relatively sheltered from 
the prevailing cold winds from the northeast (Fig. 
30) and exposed to the rising sun. This discontinu-
ity of occupation was also observed in Contributa 
Iulia, although to a lesser degree: there are several 
gaps outside the walls. As in Tritium, the attrac-
tivity of the roads leading out of the city could be 
observed. However, in Contributa Iulia the main 
locating factor is not the slope, but the proximity of 
a rive (Mateos et al., 2014: 124-126). 

4.2.1. Road Network 

Two aspects should be considered: first the con-
nection of the city with the road network, and sec-
ondly the organization of intra-urban traffic. The 
town of Tritium was a stop on the main road linking 
Tarraco and Asturica Augusta14. It seems that the road  
did not cross the city but bypassed it to the south 
and probably also to the north (Figs. 3 and 31). In 
the first case, the road went up the Barberillo valley, 
followed the crest line of the Alto de Reinoso, and 
continued on the plateau to the Brújula pass. This 
bypass was connected to the city by two north-south 
accesses passing on either side of the place called 
Laguna. Of the first access to the east, only the ar-
cheological traces visible on the aerial photographs 
remain (s32 and s46). To the west, the second is 
still a working rural road –s47–. For the northern 
bypass, it is necessary to assume a route passing at 
the foot of the slope dominating the valley leading 

14 It. Ant. 450.1.

to the Brújula pass. This bypass was also connect-
ed to the town by two accesses. To the northeast 
of the settlement, the toponym El Carril preserves 
the memory of a first path –s33–, also clearly vis-
ible on aerial photographs (Figs. 17 and 19). To 
the north, at a place called El Portillón, the second 
possible access is still a working rural road s47. In 
the urban space itself, aerial photographs make 
it possible to identify as streets the regular linear 
spaces along which the constructions are arranged. 
Sometimes these streets appear as light bands which 
suggest the existence of a pavement. In other cases, 
it is a dark strip lined with buildings that signals the 
existence of a circulation space whose morphology 
remains to be determined. These streets form a net-
work that presents a differentiated character whose 
topography often controls the organization, invol-
ving the absence of a central axis passing through 
the city center and a general regular organization 
at the scale of the site. It is, however, necessary to 
underline the existence of a north-south axis which 
joins both western accesses –La Laguna and El Por-
tillón–. This axis passes at the foot of the western 
slope of the top, at the junction of this slope with 
the flat area which ends on the steep western slope. 
However, the roads have different organizations de-
pending on the sector. On the top, the network of 
routes appears to be well adapted to the topogra-
phy. Indeed, it does not have a regular grid but is 
organized around a triangular core taking up the 
general shape of the top. On this nucleus are grafted 
transverse paths parallel to each other. In addition, 
we note that the transverse paths are not in con-
tinuity with each other (Figs. 5-6) as observed in 
other places, which is explained by the search for a 
windbreak effect15. On the southeast terrace, on the 
contrary, we observe a relatively geometric network 
of five parallel streets of regular spacing –c. 21 m–, 
intersected obliquely by a transverse street (Figs. 
15-16). Here, too, the streets seem to have a slight 
misalignment at the intersections. This regularity 
of the network seems to indicate that it predates 
the establishment of the buildings that line the 

15 For example, in Numantia, in the southern part 
(Jimeno et al., 2002: 51).
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streets and could indicate a form of urban planning. 
On the west terrace, roughly parallel and slightly 
curved east-west, cross-roads are grafted onto the 
north-south axis connecting both north and south 
accesses to the city (Figs. 24 and 26). On this same 
terrace, but further north, on the promontory of 
the place called El Portillón, the organization is very 
different: the roads form a branching path serving 
each dwelling by a dedicated path with a roadway 
(Figs. 27-28). The road network here was built in 
relation to the existing dwellings. In the peripheral 
sector of San Cristóbal, the buildings are integrated 
into a network of access roads to the main road, 
with no visible connection with the nearby town. 
These paths are very wide here. One of them –s32– 
presents a dark linear outline bordered by two light 
bands that we interpret as sidewalks (Fig. 20). In 
the sector of El Carril, the aerial photographs make 
it possible to clearly observe the penetration into 
the city of the access road but do not show its inser-
tion in the urban network (Figs. 17 and 19). This 
street network therefore presents two characteristics 
at the scale of the site: first, it is heterogeneous, with 
different forms depending on the sectors, and even 
within them; secondly, it is incomplete, in partic-
ular for the north and east sides of the city where 
it is not possible to connect the buildings observed 
to a possible network. The current state of the doc-
umentation does not make it possible to know 
whether it existed or not. The heterogeneity could 
be explained by the difference in urban design: to 
use the notions described by Bedon et al. (1988: 
15), in some cases, e.g. at the top of the town or in 
El Portillón, it could be ‘spontaneous’ urban plan-
ning; for other spaces, such as on the southeast and 
west terraces, a ‘programmatic’ urbanism could be 
at work. 

4.2.2. Water Supply

Rainfall, based on current data from the Burgos 
station, is low –currently 546 mm at Burgos air-
port–, with an autumn maximum and a summer 

minimum (Fig. 30)16. The site does not currently 
have any superficial supply apart from two small 
depression ponds, one of which is located to the 
south of the site at a place called La Laguna (Fig. 
21) and on the other in the north of the town (Figs. 
12 and 14). This probably corresponds to the out-
crop of a water table. Around 1970 the site had 
four springs –which no longer exist– providing a 
water supply that was probably not very abundant 
but relatively regular. According to J. M.a Alonso 
Pascual, this was probably not enough for the needs 
of the town, which had adopted a conduct that he 
has observed in various places. Unfortunately, he 
did not precisely locate these remains and no trace 
of them can currently be found (Alonso, 1973: 
219). The site’s water supply also had to be pro-
vided, either by wells or cisterns. Certain structures 
observed on the aerial photographs support this: in 
some cases, they are small dark circular spots sur-
rounded by a light ring (Figs. 5 and 15), whose 
dimensions vary between 1 and 2 m in diameter 
and which have been interpreted as the trace of a 
well –w–. In other cases, aerial photographs show 
dark quadrangular spots (Figs. 7, 10 and 15) which 
could correspond to cisterns as observed in other 
places –Uxama and Clunia–. However, they could 
also be pits or basements17. Every Roman town was 
equipped with baths, but none of the structures ob-
served in Tritium seem to indicate the presence of 
baths in the town. 

Within this general organization, the aerial 
photographs make it possible to differentiate spac-
es according to their possible function: some were 
provided with monumental equipment, suggesting 
civic and religious activities, others were housing 

16 We have based ourselves on the current climatic 
data: http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datoscli-
matologicos/valoresclimatologicos?l=2331&k=cle (average 
data for the period 1981-2010; accessed 2019/12/10). 
However, the climate may have changed since Antiquity: 
we have no data for this region. 

17 In Numantia, many houses had a well or a cistern in 
the courtyard in Roman Age, and a basement was the rule 
in houses of the Celtiberian tradition (Jimeno et al., 2002: 
57, 95 and 111). 

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=2331&k=cle
https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=2331&k=cle
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Fig. 30. Current precipitation, temperatures and wind near Tritium Autrigonum (aemet station Burgos-Villafría, 1981-2010). 
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areas, and finally some were 
probably dedicated to economic 
activities.

4.3. The Monuments

Based on our observations, 
five monumental buildings stand 
out: on the top, on the western 
terrace, on one of the southern 
terraces, and on the southwes-
tern periphery. Four of these 
monuments have already been 
the subject of a publication, the  
substance of which is repro-
duced here (Didierjean et al., 
2016: 327-343). They seem to 
occupy a rather small place in 
relation to the size of the city. 
There are probably other struc-
tures that correspond to mon-
umental architecture, but the 
documentation does not allow 
us to identify them as such at 
the present time:
– On the highest point of the site, a monument 

–m1– with two large pillars is partially visible 
(Figs. 5 and 6). It could be a temple. If this is the 
case, comparisons should probably be sought in 
the local preroman tradition of Celtiberian cul-
ture, but the current state of our knowledge has 
not allowed us to find convincing parallels (Di-
dierjean et al., 2016: 331-333, fig. 8).

– On the southern terrace, a quadrangular com-
plex of about 1600 m2 –m2– formed by several 
buildings with internal colonnades, and a cen-
tral area where various small built structures can 
be distinguished that could correspond to the 
bases of statues or inscriptions (Figs. 6, 8 and 
9). The suggested identification is that of a small 
forum with an adjacent basilica18.

18 Didierjean et al., 2016: 336-339, figs. 16-17. The 
aedicula of the possible forum would be positioned in the 
same way as the temples of the forum of Segobriga (Cebrián, 

– A monumental building –m3–, is visible in the 
sector 4 (Figs. 13 and 14). It is a large quadran-
gular building of 27 × 13 m, covering about  
340 m2, with many rooms and three big massifs 
on its eastern façade. Its monumental character 
is not in doubt, but we are not in a position to 
propose a function for it. 

– On the western terrace, in a dominant position, 
the aerial photographs revealed a vast quad-
rangular building of 1500 m2 –m4– decorated 
with a colonnade on the façade and an internal 
colonnade surrounding a rectangular building 
(Figs. 24 and 26). The building is provided with 
several annexes. This plan is characteristic of a 
temple (Didierjean et al., 2016: 333-336, figs. 
11-12).

2021: 381-382) and Torreparedones (Morena et al., 2011: 
151-154).

Fig. 31. Map of access roads to the city (dao P. Brunello).
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– On the southwestern outskirts of the city, along 
the north-south road that crosses it, a group 
of negative structures form a vast quadrilateral 
measuring 45 × 140 m –m5–. The large central 
courtyard of this building is bordered by various 
annexes. The entrance is clearly visible to the 
south (Fig. 23). It may have been a mansio or a 
simple private inn (Didierjean et al., 2016: 340-
341, figs. 19-20).

4.4. The Dwelling Areas

For want of excavations, the identification of 
dwelling areas in the city of Tritium from aerial 
photographs alone remains uncertain. The analysis 
is all the more complex since the superimposition of 
different states clearly visible on several photographs 

complicates the interpretation (Fig. 8, sector 2 h18 
and h17; and Fig. 13). It is nevertheless possible to 
distinguish numerous relatively coherent complex-
es, whose plans vary between a circle, a square and 
a rectangle, over very heterogeneous areas, compris-
ing a very variable number of rooms, which seem 
to correspond well to housing. Observation allows 
us to group these structures into seven categories, 
from the simplest to the most complex (Figs. 32 
and 33). With a few exceptions, which will be con-
sidered separately, they are not Greco-Roman type 
habitats.

4.4.1. Pre-roman Traditional Habitat 

In the northern part of the site, from El Portillón 
to El Carril and even on the top, there is a scatter-
ing of numerous circular structures with diameters 

Fig. 32. Typology of houses. 
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ranging from 6 to 8 m, often with a central point, 
with the clues appearing clearly on the ripening grain. 
They constitute Type 1 habitats. They are probably 
circular houses with a central post, characteristic of 
the Early Iron Age in the region, as described at the  
Vaccean site of Las Cuestas, ancient Dessobriga19. 
In Tritium, the identification is reinforced by the 
presence of the chronologically corresponding 
cemetery mentioned above. Were these houses still 
functional in Roman Age? Their traces are tenuous, 
and there are several cases of superimposition with 
quadrangular structures, which were probably built 
later. This would indeed indicate their anteriority. 
However, it has been observed on several sites in the 
Vaccean area, a little further south of Tritium, that 
circular and rectangular houses coexisted during the 
Second Iron Age. On other sites, aerial surveys have 
revealed both types, although it is not possible to 
deduce a relative chronology20. At Tritium, their 
distribution mainly on the northern periphery of 
the city could indicate a survival of ancient forms 
of habitat for populations of humble condition. If 
this is not the case, the Early Iron Age settlement 
must have been of considerable importance. The 
following types of dwellings seem to be related to 
the Celtiberian tradition: Type 2 is a single quad-
rangular room (Fig. 32, n.o 6); elsewhere, several 
rooms are associated and aligned, forming Type 3 
habitats (e.g., n.os 23 and 43); these aligned rooms 
are sometimes flanked by a space resembling a side 
gallery –Type 4, e.g., n.o 3–. For some buildings, 
the architectural organization seems to indicate the 
existence of an entrance and an interior courtyard 
around which the rooms are distributed –Type 5–. 
Several of these ensembles have a vestibule flanked 
by two symmetrical rooms, which does not neces-
sarily open onto a roadway, and which commands 

19 Misiego et al., 2003: 31-91; Delibes et al., 2011: 
49-94; Torrione, 2018: 39-41. The occupation here also ex-
tended beyond the fortified site, forming a real village below 
with streets with pavements serving the houses.

20 E.g., sites of Soto de Medinilla, Pintia, Melgar de 
Abajo (Heredero, 1993: 300). For aerial survey: sites of 
Mota del Marqués, Torrelobatón, Valoria La Buena (Olmo 
and San Miguel, 1993: 528). 

a space with one or more rooms (e.g., n.° 46)21. 
Some of them have a central l-shaped space which 
could be a courtyard –Type 6, e.g., n. os 50 or 53–. 
Although we have no chronological data, the vast 
majority of these houses are similar to examples of 
pre-Roman domestic architecture22. Either these 
settlements predate the conquest or –more likely– 
they were built later and reflect the permanence of 
the pre-Roman domestic architectural tradition. An 
indication of this permanence could be the rarity 
on the site of the remains of tegulae and imbrices, 
which would indicate the permanence of thatched 
roofs. However, this rarity remains to be quantified 
precisely by intensive field survey. Although there 
is a lack of comparative data from the too few sites 
excavated in their entirety, certain comparisons can 
be made, notably with Numantia, where the houses 
of the Roman period retain the traditional organi-
zation, but with larger and more complex spaces. 
Certain types of houses observed at Tritium can be 
found in Numantia, notably Types 3, 5 and 6 at 
Tritium. The maintenance of vegetal coverings has 
also been observed in Numantia. In the same way, 
certain houses excavated at Iuliobriga are similar to 
Types 3 and 4 at Tritium (Iglesias, 2001: 113).

4.4.2. Traditional Roman Dwellings

Three constructions clearly stand out because 
of their characteristics, which bring them closer to 
the Roman domus –Type 7–. They are essentially 
relatively large buildings, organized around a cen-
tral courtyard, two of them with a colonnade, and 
equipped with rooms with floors, probably masonry, 

21 A similar –but not identical– arrangement has been 
observed at Azaila: a vestibule is sometimes found flanked 
on one side by two or four twin rooms (Beltrán Lloris, 
1976: 136-137, Casa 6g).

22 On the house among the Vacceans, see Blanco, 
2016: 43-84. Gros, 2001, and Uribe, 2015, consider only 
the classical forms of Roman housing. To our knowledge, 
there is no comprehensive study of ‘local tradition’ hous-
ing in the Roman period in the Hispanic area. But we can 
rely on the few examples of sites excavated in their entirety, 
mainly Numantia (Jimeno, 2002) and Azaila (Beltran Llo-
ris, 1976: 136-137). 
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which could testify to the presence of mosaic floors 
or masonry hypocausts. The first two examples are 
located on the south-east terrace, which offers the 
most favorable exposure. The first set (Fig. 33, do15) 
measures nearly 32 m from east to west and 25 m 
from north to south and covers an area of about 
850 m2. The central courtyard measures 120 m2.  
There are traces of four column bases. Around 
this courtyard at least twelve rooms can be distin-
guished, but their number was certainly higher. 
Three of these rooms have masonry floors. The first 
of these floors occupies the bottom of the large cen-
tral room in the north wing of the courtyard. The 
second floor covers the whole of a room of 30 m2 
with an exedra and located to the west of this com-
plex. A third masonry room appears to the south of 
the first. The second example (Fig. 33, do14), locat-
ed to the south of the previous one, is of more mod-
est size. It is a complex measuring 24 m from east 
to west and 18 m from north to south and covering 
an area of approximately 375 m2. The space is orga-
nized around a central courtyard in which the trac-
es of at least five column bases are visible. At least 
twelve rooms of varying sizes can be distinguished. 
The third example is located on the northern part of 
the western terrace (Fig. Figs. 25 and 28, do38). It 
consists of a group of six rectangular rooms of vary-
ing sizes (6 to 30 m2) probably with masonry floors, 
and with the same orientation. Three of them are 
adjoining. In addition, there is a rectangular ho-
llow structure with an access –cellar?–. They seem 
to belong to the same rectangular complex of about 
672 m2, well aligned with the street, whose walls 
have disappeared, victims of the stonework. Two 
probable domus have been identified on the eastern 
slope but the evidence for this is more open to in-
terpretation (Figs. 13 and 14, do24 and do31) The 
dwellings seem to occupy a large part of the area. 

The lack of excavations makes it difficult to draw 
definitive conclusions. If our proposals are correct, 
on the whole the dwellings present a fairly wide di-
versity of forms. There seems to be a mix to vary-
ing degrees of pre-Roman traditions and influences 
from classical Mediterranean architecture, more 

present in the periphery than in the central part of 
the town23. This arrangement was also observed in 
Numantia, where the ‘Roman’ houses are concen-
trated in a new district, in the south-east of the city, 
where the conditions are the most pleasant (Jime-
no, 2002: 112-113). This is not the case in Azaila, 
which is older, where the houses with an atrium are 
all located on the acropolis (Beltrán, 1975: 135-
146). This diversity is undoubtedly also an indica-
tion of social hierarchy.

4.5. Economic Spaces

Most often, aerial photographs do not allow us 
to identify with certainty the function of the buil-
dings observed. Nevertheless, some structures pres-
ent forms that could be suitable for production or 
distribution activities. Regarding production, there 
was certainly cereal cultivation, as evidenced by the  
presence of numerous hand mills discovered in 
the fields (Alonso, 1973: 220). Some circular en-
closures observed in the northern part of the city 
may have been used as storage spaces, as has been 
proposed, for example, in Montealegre (Sacristán, 
2011: 284-285). Concerning distribution, the sub-
urb of San Cristóbal, located in the southeast of the 
city and clearly separated from the rest of the town, 
could correspond to a warehouse district. There are 
two distinct blocks separated by a road (Figs. 20 
and 22). The northern block, apart from the space 
h63 identified as an L-shaped courtyard house, 
presents four large spaces (Figs. 20 and 22, c1-c4) 
that appear to be closed but not covered and do not 
seem to be dwelling structures. They are of variable 
shape, quadrangular or trapezoidal. Their respective 
areas are 168 m2, 576 m2, 192 m2 and 375 m2. They 
could be courtyards used to store goods or to gather 
livestock. In the western part of the southern block, 
there are four large quadrangular spaces of elongat-
ed shape, with an internal colonnade, which are 

23 On these imitations of Roman houses, see Uribe, 
2009: 71-81.
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probably warehouses24. One of them has a façade 
open to the street through a vestibule flanked by two 
square rooms (Figs. 20 and 22, wa1). This vestibule 
gives access to a covered space with a double colon-
nade dividing it into three naves. Its dimensions are  
13 × 18 m –234 m2–. To the southwest, two 
contiguous buildings have a more elongated plan  
(Figs. 20 and 22, wa2-wa3). The first is 18 m long 
and 8 m wide. The second is 23 m long and 6 m 
wide. These two buildings had a central colonnade 
separating them into two naves. The last building 
is more compact –7 × 10 m– and has two inter-
nal columns (Figs. 20 and 22, wa4). In its eastern 
part, the southern islet shows very large structures 
reminiscent of the courtyards of the northern islet. 
In the absence of a reference study on warehouses 

24 Bouet, 2020: 695. The author points out that these 
types of building can have several functions, e.g., stables.

Fig. 33. Eastern terrace domus; rectified photograph and interpretation of the visible remains (do 14 and 15). 

in ancient Spain25, one must look for parallels in 
Gaul. According to a recent study by Bouet, these 
buildings belong to Type 2 warehouses26.

The identification of these structures as storage 
spaces is supported by their location between the 
urban area and the main road that runs south of  
the city. The quality of the connections between this 
suburb and the road was highlighted above in the 
study of the road network. It should be taken into 
account that this road was of strategic importance 
and that the troops who were on the move needed 
the supplies that these warehouses could provide 

25 Despite its title, Salido’s book (2017): Graneros y al-
macenes en el Occidente del Imperio deals mainly with grana-
ries; however, the structures at Tritium cannot be granaries 
due to the apparent absence of ground elevation elements.

26 Bouet, 2020: 688, with its variants 2a –single row 
of pillars– or 2b –two rows–.
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(Brassous and Didierjean, 2010). These warehou-
ses could have been part of a vast network of sup-
plies to the cities and military garrisons, as has been 
demonstrated for northern Italy (Carre, 2011: 35).

5. Conclusion 

The aerial photography campaigns carried out 
between 2001 and 2015 have revealed a large part 
of the hidden structures of the ancient town of Tri-
tium Autrigonum. Carried out in what were some-
times very favorable technical and meteorological 
conditions, they complete considerably and clarify 
the data collected during the first overflight of 1986 
made by J. Passini and A. Humbert. By integrating 
the oblique aerial photographs into a Geographic 
Information System, we have been able to access a 
higher level of information processing that enabled 
us to produce an exhaustive and exceptionally de-
tailed planimetric diagram of the agglomeration. 
Certainly, some essential data have escaped obser-
vation, due in particular to the cutting of the relief 
into terraces, which has masked or suppressed some 
of the remains, probably including the town walls. 
Certain discontinuities observed in the occupation 
could also be due to colluvium masking the remains 
on steep slopes. However, the elements at our dis-
posal allow an analytical approach to the urban 
space of Tritium.

One of the original features of this study of aerial 
photographs is that it gives an overall picture of the 
agglomeration. First of all, we note that it covered 
a large area, nearly 40 ha, which classifies it as one 
of the large cities (Montejo, 1996: 74-75; Houten, 
2021: 224-234). However, the ratio of area to pop-
ulation proposed by Sacristán (280 inhabitants per 
ha), which would give Tritium a very large popula-
tion –11 200 inhabitants–, can hardly be applied 
here. In fact, this only applies to cities intra muros, 
with concentrated dwellings, while in Tritium, as 
we have seen, we are dealing with a much more dif-
fuse urbanism (Sacristán, 2011: 198).

The typically Roman urban planning scheme 
centered around a forum and its characteristic 

monuments (temples, basilica, theater, amphithe-
aters, etc.) with a regular orthogonal road network 
such as could be observed elsewhere, entirely or par-
tially, was not found at Tritium. The upper part of 
the city, which constitutes the geographical center 
and measures only 3 ha, seems to have been essen-
tially occupied by settlements connected by an ir-
regular network of non-rectilinear streets, with at 
least one monument that does not belong to any 
classical typology. This space thus appears much 
less standardized and specialized than in the Roman 
tradition. The forum, if the location and interpreta-
tion that we propose are correct, occupies a periph-
eral position on the southern side of the city. This 
fact, added to the apparent absence of equipment 
characterizing the Roman way of life –baths, public 
buildings– could raise some questions. This is not 
unique, and it would be adventurous to interpret it 
in terms of acculturation27. The temple of the west-
ern terrace, which is to this day the only large mon-
ument characteristic of a clearly identified Roman 
architecture, is also located on the periphery. The 
district of the city with the most regular road orga-
nization is located on the southeast terrace. Here, 
too, are the large houses that most closely resemble 
the domus model. On the western terrace, a regular 
network of parallel streets can also be observed, into 
which the temple mentioned above is integrated. It 
is possible that these districts are extensions of the 
original core of the city, which occupies the top, 
even if the northern part of the promontory may 
have been occupied in a very loose manner since the 
Early Iron Age.

The study of the apparent structures suggests the  
presence of a certain number of housing units,  
the great majority of which seem to be linked to the 
pre-Roman tradition: circular huts, small houses 
with one to three rooms, probably with light roofs. 
Some of these structures, located on the lateral ter-
races, resemble the type of domus of Roman tradi-
tion. The cases of superposition observed, especially 
between circular houses and quadrangular build-
ings, make Tritium the ideal terrain for observing 

27 See Pizzo, 2020: 343 sq.
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the evolution of the habitat in this cultural area, 
from the First Iron Age to the Roman Empire.

Such observations suggest that the pre-Roman 
structures on the top were preserved during the  
establishment of Roman domination. After  
the Roman conquest, buildings inspired by the clas-
sical Roman tradition would have been built not on 
the top but in its close periphery. This arrangement 
is not exceptional in the Romanized cities of the 
Iberian Peninsula: it has already been reported in 
many urban sites of the eastern coast of the penin-
sula and recently in the Ebro Valley28. However, the 
validation of this hypothesis can only be obtained 
through archeological excavations that provide the 
necessary chronological data to date the occupation 
of the different spaces.

The urbanism of Tritium presents other re-
markable characteristics, such as the importance 
of the peripheral spaces and the apparent discon-
tinuity between the built spaces. The morphology 
of the latter is also highly variable. In addition to 
well urbanized areas such as the southeast terrace, 
other neighborhoods like El Portillón show signs 
of a certain rurality in their organization: less dense 
constructions, possible survival of circular houses, a 
network of service roads, and more numerous pits. 
The analysis also highlights the particular identity 
of the San Cristóbal sector, clearly distinct from the 
urbanized center, which seems to have been used 
for warehouses or for storage activities, probably 
linked to the proximity of the road that passes to 
the south of the town. It should be remembered 
that this road linked Tarraco to Asturica Augusta 
and the gold mines in the northwest, and was a stra-
tegic axis used by troops whose supplies had to be 
ensured29. The city was undoubtedly an important 
stop on this route.

Given the importance of this town, one wonders 
why and when it was abandoned. Its occupation 
does not seem to go beyond late antiquity, but the 

28 Taradell, 1976: 294; e.g., Los Bañales (Andreu et 
al., 2008).

29 Brassous and Didierjean, 2010. However, no evi-
dence of a military camp has been identified around the 
town, as is the case for Segisamo or Libia (Didierjean, 2014).

elements we have at present do not allow us to know 
more. These questions can only be answered with 
additional surveys and archaeological excavations 
on the site. This work is indispensable to complete 
and confirm the aerial observations. Moreover, a 
program of geophysical imagery has been elaborat-
ed by the Univ. de Cantabria in collaboration with 
Ausonius, from the Univ. Bordeaux-Montaigne, 
lienss from La Rochelle Univ. and the uned. Un-
fortunately, its implementation is still facing the 
refusal, hopefully temporary, of some landowners.
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Abstract: This paper presents preliminary observations and interpretations of a monumental tomb 
discovered in 2021 at Tisna, an ancient city within the boundaries of the Aeolis. The tomb was found in the 
lower area of a huge rock mass to the North of the acropolis of Sarıkale Tepe, which is the main area of Tisna 
settlement. The monumental tomb, which reflects a type unknown in the region until today, reflects a typology 
hitherto undocumented in Anatolia, which is novel both because it is carved into the rock mass and because it is 
partially constructed of stone blocks. The tomb is even more striking for its painted burial chamber. 

Various archaeological artefacts have been found in and around the tomb, making it the most magnificent of 
the Aeolian tombs to date. Although the earliest finds date from the Geometric Period, the material continuity 
up to the Byzantine Period is evident. Coins recovered inside and in the surroindings of the tomb date to 
between the late 5th and early 4th century bc. In addition, the construction technique used in the walls, as 
well as other architectural features of the burial chamber, also correspond to the characteristics of the Classical 
Period. The strong link of Tisna to the Achaemenid Empire, which is also seen in the city’s coinage, suggests that 
this tomb may have belonged to a nobleman or a wider family group.

Key words: Western Anatolia; Funerary Architecture; Sepulchral Painting; Achaemenid; Classical Period.

Resumen: Este trabajo presenta observaciones e interpretaciones preliminares sobre una tumba monumental 
descubierta en 2021 en Tisna, antigua ciudad dentro de los límites de la Eólida. La tumba fue encontrada en 
la zona inferior de una enorme masa de roca al n de la acrópolis de Sarıkale Tepe, que es el área principal 
del asentamiento de Tisna. La tumba monumental, que refleja un tipo desconocido en la región hasta hoy, 
corresponde a una tipología no documentada hasta ahora en Anatolia, que resulta novedosa tanto por estar 
tallada en la masa rocosa como por haber sido construida parcialmente con bloques de piedra. La tumba aún 
llama más la atención por su cámara funeraria con pinturas. 

Dentro y alrededor de la tumba se han encontrado diferentes artefactos arqueológicos, por lo que podemos 
definirla como la más magnífica de la Eólida hasta el momento. Aunque el más antiguo de los hallazgos 
data del Período Geométrico, la continuidad material hasta el Período Bizantino es evidente. Las monedas 
recuperadas en el interior y en las proximidades de la tumba se fechan entre finales del s. v e inicios del iv a. C. 
Además, la técnica de construcción utilizada en los muros, así como otros rasgos arquitectónicos de la cámara 
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1. Introduction1

Tisna is located within the borders of the Aliağa 
District of İzmir Province in western Turkey (Fig. 
1). Located in the region defined as Seha River 
Land in the Bronze Age and Aeolis in the Iron Age, 
Tisna lies almost in the middle of many important 
cities in the region such as Aigai, Kyme, Myrina, 
Gryneion, Larisa and Temnos. The research that 
had been carried out in Tisna, now known to be 
inhabited since the end of the eba, revealed that 
the city prospered especially between the 8th and 
4th centuries bc (Erdan and Tiro, 2018; Aydaş 
and Erdan, 2019; Aydoğmuş, 2019; Erdan, 2019; 
Erdan and Aydoğmuş, 2019; Vardar et al., 2019; 
Aydoğmuş 2020; Erdan, 2020; Erdan and Gür, 
2020; Erdan et al., 2020; Gür, 2020; Erdan, 2021; 
Erönand Çakan, 2021; Ürkmez, 2021; Erdan, 
2022; Civelek, 2023). The city, which minted coins 
especially in the 4th century bc, is understood to 
be a pro-Persian political centre. This argument is 
further ossified by the coinage of the city, specific 
mints of which depict akinakes, an important Per-
sian heraldic insignia (Erdan, 2021: passim). The 
city’s fortifications, a defense system with a length 
of 2400 m further supported by 13 towers, which 
were specifically fortified towards the direction of 

1 The author would like to thank first the Tisna re-
search team for their dedication to the scientific investiga-
tion of the city and its surrounding. Further thanks are to 
the Associate Professor H. Kaba for reading the draft of this 
paper and providing invaluable feedback. Further thanks 
are to the Professors A. Diler, G. Polat, L. Summerer, S. 
Ateşlier, T. Saner, Y. Polat and the Associate Professors A. 
Erön, M. Çekilmez, Ö. Ürkmez as well as the Drs. C. M. 
Draycott, U. Kelp and N. Aydoğmuş for their kind remarks 
and opinions about the tomb. Tisna survey project is car-
ried out with the permission of the Ministry of Culture and 
Tourism of the Republic of Türkiye and with the financial 
support of Aydın Adnan Menderes University and Aliağa 
Municipality.

philhellenic Aeolian cities, especially towards Kyme, 
can also be related to its pro-Achaemenid stance. In 
addition, the silence about the city in ancient texts, 
despite the density of archaeological material, sug-
gests that Tisna may have been abandoned after the 
Achaemenid Period due to its pro-Persian political 
stance.

This paper is the first scientific publication on a 
newly found monumental rock-cut-built tomb from 
Tisna that aims to briefly introduce the tomb and 
share preliminary ideas on its architecture, impor-
tance, and tentative dating. Within this scope, in 
the course of the paper, initially a brief description 
of the necropoleis of Tisna and its tombs were pro-
vided. Later, the location of the tomb within the 
necropolis of the city was narrated in detail for a 
better understanding of its location-oriented im-
portance and contextualizing within the wider 
sphere of Tisna’s necropolis. This was followed by 
a brief narration of the tomb through the handling 
of its architectural and decorational traits. As the 
paper is shaped around only preliminary observa-
tions, a detailed analogy of architecture or else was 
omitted and the author supplied only with minor 
observations related to the overall structure of the 
tomb. Last but not least, certain ideas will be shared 
through the material data which consists of selected 
artifacts obtained from in and around the tomb.

2.  Necropoleis of Tisna and its Rock-Cut 
Tombs

The necropoleis of Tisna attracted attention by 
being as rich as the one evident at Kyme –rich in 
various tomb types–, a settlement that was described 
by Strabo (13.3.6) as the most important city in the 
region (Fig. 2). We get our first information about 
the city and the some of the tombs in its vicinity 
from Alexander Conze, who discovered the city in 

funeraria, también responden a las características del Período Clásico. El fuerte vínculo de Tisna con el Imperio 
aqueménida, que también se observa en la acuñación de monedas de la ciudad, sugiere que esta tumba pudo 
haber pertenecido a un noble o a un grupo familiar más amplio.

Palabras clave: Anatolia Occidental; arquitectura funeraria; pintura sepulcral; aqueménida; Época Clásica.
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1900 (Conze, 1910a, 1910b). Conze published the  
results of his travels to the area around Tisna at  
the beginning of the last century. He presented the 
first comprehensive information on three different 
rock-cut tombs, which were later examined during 
the current research at Tisna. 

All the rock-cut tombs from the necropoleis of 
the city have recently been re-evaluated by Nihan 
Aydoğmuş (Aydoğmuş, 2019, 2020). These tombs 
have features that distinctly separate them from 
each other. An example among these tombs that are 
located on Sarıkale Tepe acropolis is worth men-
tioning as it more or less resembles the Lydian con-
temporaries, yet it still has some differences from 
the latter in terms of specific architectural features. 
The tomb has a rectangular entrance with a gabled 
roof whereas its chamber reflects a vaulted charac-
ter. There are also other rock-cut tombs in Kocakale 
Tepe, another location within Tisna. The tomb in 
the South comprises a narrow and long dromos 

opening to a single chamber with a flat roof. The 
chamber of the tomb, which contains three klinai, 
reflects similarities with some Aeolian examples 
known from the rock-cut tombs in Elaia (Pirson, 
2009: 188, Abb. 55). The second tomb is located 
on the northern slope of Kocakale Tepe in an inac-
cessible rocky area at an altitude of 315 m above sea 
level. It too has a dromos opening to a rectangular 
antechamber. Two chambers are presented which 
were both reached from the antechamber. While 
one of the chambers is devoid of any traits the other 
on the South has a single kline. Both chambers have 
vaulted roofs. The chamber with a kline was carved 
next to the back wall, and the burial chamber is in a 
highly damaged condition.

Another traveler, Demosthenes Baltazzi, is 
known to conduct archaeological excavations in the 
Mantar Necropolis located just south of Tisna in 
the years following the visit of Conze. A summary 
report of Baltazzi’s excavation has been published in 

Fig. 1. Location and topography of Tisna.
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Fig. 2. Examples and findings of the tombs from the other necropolis of Tisna.

Chroniques D’Orient (Chronique d’Orient, 1891: 
21-22 [9.122-23]). The exact location of the exca-
vation area, defined in the report as the Dumanlı 
Mountain Excavation, was revealed in another study 
published by Carl Schuchhardt in 1912, and it was 

understood that this excavation was carried out at 
Mantar Village, south of Sarıkale Tepe (Schuch-
hardt, 1912: 102-103). According to the report, 
during the excavations which were conducted be-
tween on April 20th and May 7th, 1883, Baltazzi 
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excavated a total of 102 tombs. Tombs were not-
ed to reflect different characteristics and revealed 
numerous artefacts ranging from coins to pottery, 
bronze mirrors, strigils, necklaces, pins, rings, silver 
hooks, mirrors, terracotta figurines, masks, and ter-
racotta plates.

The archaeological surveys from 2018 revealed 
that three areas around the Tisna were large-sized 
necropoleis. All are on the Sarıkale Tepe. The larg-
est among the three identified so far is located on 
the slopes to the south of Sarıkale Tepe. The ne-
cropolis area was designated as Sarıkale Tepe South 
Slope Necropolis. A total of 321 chamasorion tombs 
were documented in this necropolis so far, almost 
all of which had been looted and damaged. These 
tombs, which were carved into the bedrock floor, 
incommutably have an east-west orientation, except 
for a few examples. The graves are located remark-
ably close to each other, with only 1-2 m between 
them. Archaeological artefacts found in and around 
these chamasorion tombs dated back from the 7th 
century bc to the 4th century bc. 

A second necropolis on Sarıkale Tepe is located 
towards the West and designated as the ‘Tumulus 
Sector’ by the current research team. This necropo-
lis houses many Aeolian-type tumuli covered with 
masonry stones. An inscription, which was tenta-
tively dated back to the 4th century bc, was found 
in one of the largest examples among the tumuli 
which was highly damaged. The type of tumulus 
was defined as “tumulus type with ring-wall” by 
Turgut Saner and Ilgın Külekçi (Saner and Külekçi, 
2017: 59) whereas Özden Ürkmez prefers the term 
‘rock-carved tumulus’ (Ürkmez, 2021) in terms of 
its general structure. 

3.  A Monumental Rock-Cut-Built Tomb  
in Tisna

A new tomb is discovered in Tisna during the 
2021 survey season. The tomb is on the northern 
slope of Sarıkale Tepe and can be reached by climb-
ing a hill with an approximately 40 to 50-degree 
incline (Fig. 3). The slope, and hence the tomb, in 

Fig. 3. Location of the rock-cut built chamber tomb of Tisna.
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front of the andesite bedrock mass, overlooks the 
Güzelhisar (Pythicus/Titnaeus) River (Fig. 4). The 
front of the tomb is dominated by terraces which 
lead the way to its entrance (Fig. 5). The character 
of these terraces in the form of a lead way or path 
is further emphasized by their narrowing from bot-
tom to top, i.e., from the lower levels towards the 
entrance of the tomb. Another possibility is that 
some of these terraces might have served as ‘cere-
monial areas’, e.g., platforms where extra-sepulchral 
funerary ceremonies were held. It is also highly like-
ly that these terraces might also have carried certain 
architectural elements that were raised to further 
amplify the monumental look of the tomb from the 
outside in connection with the surrounding land-
scape. Unfortunately, the entrance and interior are 
quite damaged as a result of the illegal excavations 
and natural reasons which disabled, in the end, the 
secure designation of the connection between the se-
pulchral structure and the terraces. Still, we can think 

of a connection between the terraces and the tomb 
and the slope as well as the landscape below. It is 
understood that a row of terraces, which we made 
visible by cleaning the surrounding area, and the en-
trance of the tomb, are placed on the same axis. It is 
without a doubt that this location choice and land-
scaping were meant to symbolize the dominance of 
the tomb owner(s) over the landscape around.

In the present day, one can descend into the 
tomb by crawling about 3 m down from a hole 
with a diameter of approximately 0.30-0.35 m (Fig. 
6). The tomb, which comprises an overall ovoidal 
plan, consists of four parts (Figs. 7-8). The first 
of these is located right after the descent from the 
hole. Although there is no sign of a dromos today, 
many big and pyramidal blocks that were evident 
in and around the area where the hole providing 
the entrance to the tomb is located suggests that the  
tomb once had an impressive built entrance from 
the outside. There is an antechamber after this 

Fig. 4. Landscape of the tomb.
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point following the opening pro-
viding the entrance to the tomb. 
Two chambers carved into the 
bedrock were located between 
the antechamber and the main 
burial chamber, which were both 
designated as side burial cham-
bers. They lie on the North and 
the South sides and are accessed 
from an opening that is rectan-
gular in shape, which can be in-
terpreted with caution as a ‘cere-
monial area/platform’. What lies 
after all these is the main buri-
al chamber located high on the 
western façade towards the end 
of the ceremonial area. A cham-
ber carved to the bedrock the 
roof of which is intended to be 
gabled via the use of plaster. 

The tomb is descended from 
the East after a depth of 3.05 m. 
The entrance of the tomb is 2.13 m  
in width and faces the East. The 
total distance between the en-
trance and the façade at the West 
is monumental in measurement 
with a length of 11.17 m. The 
tomb, which stretches along this 
length (Fig. 9), has a width of 
2.13 m in the East, dramatically 
widens to 6.80 m at the widest 
point towards its middle and 
narrows to 5.20 m at the point 
of the façade in the West. This 
façade, which houses the en-
trance of the main burial cham-
ber, has a height of 5.20 m.

There is a 5.10 m long ante-
chamber in the form of a ramp 
leading to the West from the en-
trance of the tomb (Fig. 10). The 
northern and southern edges of 
this ramp-shaped antechamber 
were cut as steps to form stone Fig. 5. Terraces in front of the tomb.
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beds which are seven in numbers as 
seen at the time being. Two different 
walls are evident: one at the beginning 
and the other at the end of these steps 
or the stone beds. In the course of the 
steps at the South the wall is built at 
the beginning whereas at the North 
it stands at the end of the steps (Fig. 
11a). Two of the pyramidal blocks, 
one of the most interesting architec-
tural elements of the tomb, sit on the 
dense filling soil in the antechamber. 
These pyramidal stone blocks, which 
reflect a previously unknown form of  
building material, are an average  
of 0.72 m wide at the base and 0.69 
to 1.02 m in height (Fig. 12).

At the lowest part of the ante-
chamber, the elevation decreases to 
1.80 m. At the end of this point, 
about 0.30 cm to the West, there lies 
a rectangular structure. This structure 
was partly formed by being carved 
from the bedrock and partly built 
with walls that reflect masonry traits 
of the Classical period (Fig. 11b-c). 
Two tunnel-like openings side were 
carved into the bedrock both on the 
North and the South of this point 
(Fig. 13). Both openings are dense-
ly filled with rubble and stone. The 
opening at the South has a width of 
1.26 m and continues into the bed-
rock as long as 8.14 m2. The open-
ing on the North has a width of 1.21 
m and continues into the bedrock as 
much as 3.35 m. The relatively less 
width of these strikingly consistent 
openings as well as their length is of 
utmost importance in their possible designation. 
Thus, it will be logical to welcome them as ‘tunnels’ 

2 This value represents the length that could have been 
measured via a laser meter as much as the filling inside the 
tunnel let it possible.

or lead ways to other possible burial chambers, e.g., 
side chambers.

The lead way to the main burial chamber situat-
ed on the western façade is provided by a threshold 
that is 0.98 m in width and 0.31 m in length. There 
are traces of three steps on the side walls which must 

Fig. 6. Entrance of the tomb.
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Fig. 7. Main parts of the tomb and the elevation plan.
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Fig. 8. Main parts of the tomb.

Fig. 9. The main burial chamber.
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Fig. 10. Antechamber.
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Fig. 11. Wall fragments.
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Fig. 12. Triangle stone blocks.

have been built of mudbrick. This three-stepped en-
trance, which has the same width as the threshold, 
provided access to the main burial chamber. How-
ever, this destroyed stepped entrance could only 
be noticed by the traces left on the plaster on both 

sides. In light of these traces, it becomes evident 
that the first step is 0.38 m in depth and 0.24 m in 
height; the second is 0.40 m in depth and 0.30 m 
in height whereas the third step is 0.46 m in depth 
and 0.30 m in height (Fig. 14).
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This stepped entrance and lead way attract at-
tention with its painted walls. The first trace of this 
decoration program is evidenced at a point situated 
0.31 m towards the west of the entrance adorning 
both sides of the sill and the ceiling. It is comprised 
of a red band, 0.20 m in width, which is executed 
on white plaster with a thickness of 0.5 to 4 cm. 
Some figures, unfortunately all damaged and fad-
ed, are hardly noted as being executed in red colour 
on the white plastered side wall. Although one of 

the figures looks like a 
lion with its head turned 
backwards, it is not possi-
ble to say anything defi-
nite about it at this point. 
Precise and definite iden-
tification of these figures 
will only be possible after 
documenting the paint-
ings with advanced tech-
nical opportunities (Fig. 
15). The upper borders 
of the white plaster are 
surrounded by a 0.05 m 
wide black band. This 
black band, once again 
adorning both sides of 
the entrance, extend to-
wards the inner portion 
of the main burial cham-
ber. In the northern part 
of the entrance horizontal 
lines with black paint on 
white plaster, possible ex-
ecutions of meander and 
‘u’ shaped decorations, 
are also evident. 

The main burial 
chamber is reached 0.68 
m after the threshold fol-
lowing a bend towards 
the South. The burial 
chamber is rectangular 
in shape. Interestingly it 
reflects an orthodox axial 

layout when compared with the rest of the tomb as 
it has a north-to-south orientation. The main burial 
chamber has a flat roof. Its whole western side is 
carved as a bench which was meant for receiving the 
dead. The bench lies on the same axis as the cham-
ber and measures 2.19 m in length and 1.16-1.26 
m in width. Its bed, the flat surface on which the 
dead was laid, rests 0.28 m higher than the floor. 
Though neither the chamber nor the bench reflects 
any traces of painted decoration one should still not 

Fig. 13. Side burial chambers.

Fig. 14. Traces of a platform with three steps on both sides of the entrance.
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Fig. 15. Decoration on the white plaster with red and black color.
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expect them to be so when especially the decorated 
entrance-lead way is into consideration. 

4. Achaemenid Period Tomb from Tisna?

As it is known, Anatolia has been under the 
influence of Persian domination for many years. 
On the other hand, it is stated by scholars in re-
cent years that Persian domination did not cause 
a strong effect (Briant, 1996: 95). Tavernier de-
fines the presence of Persians in Anatolia as “level 
of the imperial signature” (Tavernier, 2019: 142). 
However, they transformed some cities in different 
cultural regions, such as Dascylium, Kelainai, Hali-
carnassus, Sardes and Xanthos into administrative 
centers.

There are numerous tombs that date back to 
the Achaemenid Period located in both the cen-
ters mentioned above and the settlements under 
their influence. These tombs, often associated to-
gether with Persian influence, include The Mauso-
leum (Newton, 1862: 93; Jeppesen, 1958: 14-18; 
Ridgway, 1997: 112; Henry, 2010: 70-72; Jen-
kins, 2010: 124), Harpy Tomb (Tritsch, 1942: 48; 
Demargne, 1958: 44-45; Gabelmann, 1984: 43), 
Nereid Monument (Demargne, 1969), Sarcopha-
gus of Pajawa (Demargne, 1974: 61-87), Heroon 
of Limyra (Borchhardt, 1976: 99-105), Pyramidal 
tomb of Sardes (Ratté, 1992: 135), Taş Kule (Ca-
hill, 1988: 482-485; Ateşlier, 2004: 111), Karabu-
run (Mellink, 1971: 250-253; Mellink, 1972: 263-
269), İkiztepe (Mertens, 1987: 42), Tatarlı (Briant, 
1996: 390; Summerer, 2007: 131-132) and they 
are all built or constructed for Persians or Persian-
ized Anatolian individuals (Tavernier, 2019: 152).

The rock-cut-built tomb from Tisna is an ex-
ceptional and monumental example within the cor-
pus of Anatolian sepulchral architecture. It would 
seem that this exceptional and monumental tomb 
is without an exact similar as no analogous tomb, 
contemporary or earlier, is known to the knowledge 
of the author. Yet, it is impossible to state that the 
rock-cut-built tomb from Tisna is unique without 
any source of inspiration. 

As previously mentioned within the paper, 
Tisna’s pro-Persian political stance, a fact further 
supported by material evidence originating from 
the survey, inevitably makes it necessary to search 
for parallels for this tomb from outside of the rel-
atively narrow confines of Achaemenid Anatolia; 
but more from the wider Achaemenid world. What 
attracts attention at this point is the partial analogy 
that the Tisna tomb shares with the most known 
Achaemenid monumental tombs: the tombs from 
the necropolis of Naqsh-e Rustam (Callieri, 2021: 
1277-1278). The analogy especially caught with the 
Naqsh-e Rustam tombs is obtained through the de-
sign of the façade at the western end of the Tisna 
tomb; a similarity that does not seem like a coin-
cidence. Thus, a façade architecture carved on the 
bedrock and it’s positioning well above the ground 
level for a spectacular view can be counted as the 
leading commonality shared between the Tisna 
tomb and the tombs at Naqsh-e Rustam3. Never-
theless, differences are not few too. The façade of the 
Tisna tomb lacks any relief or painted decoration; 
rather it is plain and marked only by a small rect-
angular entrance. Still, the scarce evidence and su-
perficial observation originating from the field must 
leave open the possibility, with caution of course, 
that the Tisna tomb could have a painted façade too 
which did not survive until our day. Whether it was 
painted or not, the façade of the Tisna tomb defi-
nitely aimed towards the same policy as the tombs 
from Naqsh-e Rustam did: impressing the viewer 
through monumentalism. 

However, the Tisna tomb gains an exception-
ality at this point by being situated underground. 
This trait of it brings another question to mind: was 
this tomb meant to be sacred in some way that it 
was preferred to be built underground rather than 
being displayed on the surface? Insisting on the pol-
icy for having the tomb underground despite the 
suitable and dominant setting on the slope against 
the Güzelhisar (Pythicus/Titnaeus) River stands 

3 This trait of Tisna tomb can also be paralleled with 
some rupestrian tombs from Paphlagonia too: Summerer 
and Von Kienlin, 2010, 196 ff.
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out as another trait of the tomb 
that needs further and detailed 
analysis. 

Yet it seems logical so far 
to place the Tisna tomb within 
the wider horizon of the Achae-
menid sepulchral architecture it 
is still hard to answer the ques-
tion to whom this tomb origi-
nally belonged to or when was 
it built. 

Since no inscriptions were 
found in and around the tomb 
epigraphic evidence fails to an-
swer this question. Historical 
narrations neither change the 
current state of affairs related 
to the owner of the tomb too. 
Nevertheless, certain arguments 
can be put forward. When the 
dimensions of the tomb, the la-
bour force and the cost required 
for its construction as well as its 
decoration by mural paintings 
are taken into consideration it 
becomes certain that the tomb 
was meant for an important 
person from Tisna. The forma-
tion of the tomb into the rock 
mass on which the city was 
built further emphasizes the connection between 
this unknown individual and the main settlement. 
Although ‘tunnels’ leading to possible side burial 
chambers suggest that the tomb might have be-
longed not only to an individual but also to a fam-
ily. It would not be correct to make any definite 
comments on this matter at the time. 

There is not much to be said about the date of 
the tomb too. Tisna was a settlement that has been 
inhabited continuously from the end of the Early 
Bronze Age to the Byzantine Period. The intensive 
surveys conducted on the site since 2018 showed 
that certain parts of the city were inhabited in spe-
cific periods. Although it is previously emphasized 
that masonry from the tomb reflects architectural 

Fig. 16. Selected archaeological materials from inside and around the tomb.

Fig. 17. Coins from the tomb.

traits of the Classical Period, they are solely not 
enough to date the tomb. On the other hand,  
archaeological artefacts found both inside and 
around the tomb can supply us with more concrete 
results. The finds collected from the Tisna tomb 
range from the Geometric period to the Byzan-
tine era. However, the bulk of the finds is narrowly  
dated between the end of the 5th century bc and 
the beginning of the 4th century bc (Fig. 16). Three 
coins, two of which belong to Kyme (Fig. 17a-b), 
one to Tisna (Fig. 17c) are especially of importance 
as they strongly clarify this date range. The first 
Cyme coin is a part of the city’s frequently seen 
eagle/vessel series. The coins featuring the stand-
ing eagle were struck in Kyme between the 5th and 
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4th centuries (Caltabiano et al., 2014: 145-146). 
Other coin belonging to Kyme is quite damaged, 
but the letters ky reflecting the initials of the city’s 
name can still be read, albeit with difficulty. The 
only existing Tisna coin is part of the akinakes series 
and dates back to the 4th century bc (Erdan, 2021, 
2022). Furthermore, these finds are in strict harmo-
ny with the history of Achaemenid influence both 
in Tisna and Western Anatolia.

To sum up, both the architectural traits and ma-
terial found in the tomb only able us to superficial-
ly designate the Tisna tomb as a monumental, or 
maybe even a sacral, sepulchral structure that was 
carved/built in the course of the late 5th and early 
4th century bc. The whole structure was meant to 
be the final resting place either of an Achaemenid 
overlord or a pro-Achaemenid elite from the local 
community. 

5. Concluding Remarks

This paper superficially analyzed, through the 
use of scarce data, a recently found rock-cut-built 
monumental tomb from Tisna in Aeolis. The tomb, 
despite the scarcity of data related to it, importantly 
candidates to change the state-of-the-art related to 
many matters surrounding Tisna. The first among 
those is the status of Tisna; a settlement which was 
welcomed so far only as a small Persian fortress. The 
monumentality and underground-built character of 
the tomb, together with the knowledge of a huge 
necropolis that housed many other similar or differ-
ent tombs, nowadays able us to designate Tisna as 
an important Achaemenid settlement situated in an 
advantageous position between Aeolis and Lydia. 

On the other hand, the slight, yet ocular, Ach-
aemenid traits evident within various parts of the 
tomb enabled us to place it and the city it belonged 
within the wider confines of the Achaemenid 
Empire. Thanks to this tomb it is also possible to 
further emphasize the existence of a wealthy and 
powerful Achaemenid or pro-Achaemenid rul-
ing class which lived in Tisna and was eventually 
buried in its burial grounds. The latter emphasizes 

the place-attachment of this Achaemenizing or 
pro-Achaemenid ruling class to the region and im-
plies the long-lived geo-political interest of the Em-
pire both within the city and its surrounding.

How can the monumentality of the tomb and 
the efforts to carve/build it underground be inter-
preted? Considering the other tomb types in Tisna, 
especially the rock-cut tombs, it is understood that 
monumentality and visibility were important fac-
tors for the nobility in Tisna, as it was elsewhere. In 
this case, we can state that we have enough reason 
to think that there could have been a monumen-
tal entrance on the outside of the rock-cut-built 
chamber tomb, which overlooked the Güzelhisar 
(Pythicus/Titnaeus) River. The terraces and the de-
stroyed blocks in the upper part of the tomb are 
the only valuable evidence of this idea and now stay 
as tempting objects of scientific study for the true 
realization of this argument.

Both the upper mentioned traits of the tomb 
and its tentative dating into the late 5th and the ear-
ly 4th century bc should not be welcomed as defi-
nite. Rather they should be welcomed as promotive 
and influential arguments for the emerging of new 
studies and development of fresh ideas on the exact 
character, architecture, or date of this rock-cut-built 
monumental tomb from Tisna. Nevertheless, what 
has become evident with this preliminary study 
is that sites like Tisna promises to supply us with 
interesting, and never-seen-before, aspects of the 
Achaemenid rule and culture in Western Anatolia. 
Thus, scientific approaches to rural sites like Tisna 
and further development of new understandings of 
their documentation, survey, but also excavation 
should be strongly encouraged and supported.
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Resumen: Las fases tardorrepublicana y tempranoaugústea son de máxima trascendencia para entender 
el aumento exponencial de las exportaciones de aceite bético en época altoimperial. El inicio del fenómeno 
del intenso sellado de las ánforas olearias también se genera en esas etapas iniciales. El objetivo de este trabajo 
es analizar en profundidad la producción epigráfica de Lucius Horatius, el testimonio anfórico impreso más 
antiguo de las ánforas olearias. Se presentan con detalle los hallazgos más recientes, que sitúan por vez primera 
sus ánforas selladas en la Bética y en la Galia. Se realiza una recopilación y puesta al día crítica de todos los 
datos epigráficos y arqueológicos conocidos hasta la fecha y se discute en profundidad su adscripción tipológica. 
Su recorrido presenta una importante difusión en la Península Ibérica, con especial incidencia en la fachada 
atlántica portuguesa y gallega, y una segunda línea de difusión hacia el Mediterráneo. Los hallazgos en Galicia 
y Portugal guardan relación con la definitiva conquista del conjunto de la Península Ibérica en tiempos de 
Augusto, mientras que los de la fachada mediterránea apuntan a otras vías de comercio público o privado, que se 
fueron expandiendo con las ánforas ovoides béticas desde poco antes de dar comienzo el Principado. 
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Palabras clave: Hispania; valle del Guadalquivir; epigrafía anfórica romana; ánforas ovoides; aceite de oliva 
bético; producción alfarera; Galia.

Abstract: The Late Roman Republic and Early Augustan ages are of maximum importance for the 
understanding of the enormous volume of the Baetican exports of olive oil in later moments. Further, these 
initial stages mark the beginning of the phenomenon of the intense stamping on oil amphorae. The aim of this 
work is to analyse in depth the epigraphical production of Lucius Horatius, who appears to be the oldest stamp 
on south Spanish olive oil amphorae. The most recent findings are presented in detail, enlarging the nomina and 
geography of this production. A critical update is made of all the epigraphical and archaeological data known to 
date and problems related to their typological ascription are discussed as well. Through such an integral analysis 
the main trade routes of the Horati stamps can be traced, with an important diffusion in the Iberian Peninsula, 
with special incidence in the Portuguese and Galician Atlantic façade, and a second line of diffusion towards 
other Mediterranean regions. The findings in Galicia and Portugal are related to the definitive conquest of the 
Iberian Peninsula as a whole in the time of Augustus, while those of the Mediterranean façade point to other 
trade routes, which were expanding with other south Spanish ovoid amphorae shortly before the beginning of 
the Augustan period.

Key words: Hispania; Guadalquivir Valley; Roman Amphorae; Ovoid Amphorae; Betic Olive Oil; Pottery 
Production; Gaul.

sociopolíticas y movimientos sociales coetáneos, lo 
que dota a su estudio de una carga histórica conec-
tada con la evolución de las élites políticas y eco-
nómicas (Chic, 2001; Moros, 2014). El grado de 
complejidad que alcanzaron estos ‘registros de fá-
brica’ se observa estudiando la forma y el contenido 
de los sellos en los distintos corpora con los que se 
cuenta actualmente (Berni, 2008: 65-168). De esta 
manera, pueden observarse múltiples sistemas de 
sellado en una misma alfarería (Remesal, 1977-78) 
o entre distintas alfarerías (Moros, 2021), algo pro-
pio de una organización altamente estructurada y 
bastante compleja, orientada a suplir la alta deman-
da de envases anfóricos a los comerciantes olearios 
durante el periodo estacional de la diffusio olearia2.

Gracias a la documentación de nuevos hallaz-
gos, el conocimiento sobre el sellado en las primeras 
ánforas romanas de aceite de la provincia Ulterior/
Baetica ha avanzado bastante en los últimos años, 

2 La diffusio olearia es el periodo en que las condiciones 
climáticas posibilitan la expedición de mercancías –diffusio–, 
en este caso, de aceite –olearia–, entre marzo y agosto apro-
ximadamente. Sin embargo, sabemos por los grafitos ante 
cocturam de tipo calendarial que la fabricación de ánforas en 
época altoimperial se llevaba a cabo durante todos los meses 
del año con el fin de tener cubierto el estocaje de los alma-
cenes en las figlinae para cuando se abriera la temporada del 
trasvase del aceite para su exportación (Berni, 2019).

1. Introducción1

El sistema de sellado de las ánforas de aceite del 
valle del Guadalquivir fue el resultado de una or-
ganización productiva compleja de tipo industrial, 
implantada por Roma en Hispania a finales de la 
República, y que perduró al menos hasta el s. v  
d. C. (Berni y Moros, 2012). En la primera etapa, 
las evidencias de uso del sellado son esporádicas y 
esta costumbre no se generaliza hasta la segunda 
mitad del reinado de Tiberio por los alfares ribere-
ños de los valles del Guadalquivir y Genil, dentro 
del triángulo territorial delineado por las colonias 
romanas de Hispalis, Astigi y Corduba. A lo largo 
del Alto Imperio, estos registros epigráficos fueron 
evolucionando conforme al desarrollo de la econo-
mía oleícola en la Bética y a las transformaciones 

1 G. Fédière (1934-2021) fue un arqueólogo amateur 
y gran conocedor de las marcas sobre tegulae. El importante 
corpus reunido por él sobre la provincia de Galia Narbonense 
constituye un importante legado científico para numerosos 
estudios. Desafortunadamente, Gilbert falleció meses antes 
de la redacción de este artículo. A él, a su generosidad y a 
la gentileza de S. Mauné, quien nos autorizó a hacer uso de 
la colección epigráfica de la que se nutre esta investigación, 
va dedicado el presente trabajo. Una parte importante del 
mismo se ha desarrollado en el Lab-Ex Archimède anr.11.
labx-0032-01 de la Univ. Paul Valéry-Montoellier 3.
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si bien es cierto que estas muestras epigráficas son 
muy raras en época tardorrepublicana y augústea, 
algo que a tenor de los datos actuales no parece estar 
vinculado con una supuesta escasez de datos para 
estos momentos, sino a la realidad arqueológica, 
algo que llama enormemente la atención en función 
de la amplia difusión de la práctica del sellado sobre 
ánforas olearias en momentos posteriores. Podemos 
decir que este es un tema bastante pujante en la in-
vestigación actual sobre las producciones de ánforas 
romanas del sur de Hispania, que está siendo es-
tudiado desde dos perspectivas diferentes; por un 
lado, analizando la red de distribución de los tipos 
ovoides (Almeida, 2008; García Vargas et al., 2019); 
por otro lado, poniendo énfasis en los lugares de pro-
ducción, analizando la expansión progresiva de estas 
industrias desde zonas periurbanas o del interior, 
alejadas del río, hacia las orillas de los ríos andaluces 
(García Vargas, 2010). En este sentido, las investi-
gaciones y las actuaciones arqueológicas llevadas a 
cabo por un equipo franco-español en los últimos 
años han supuesto un avance significativo gracias a 
la documentación de una serie de alfares, entre los 
que destaca Fuente de Los Peces –Fuente Palmera, 
Córdoba– (González Tobar y Mauné, 2018; Gon-
zález Tobar, 2022), donde se ha podido constatar la 
práctica del sellado en ánforas tipo Haltern 71, una 
forma que resulta de la tradición ovoide y que ante-
cedió a la globular altoimperial (Dressel 20).

Sin embargo, Lucius Horatius, el protagonista 
del presente trabajo, aparece en ánforas anteriores 
a las Haltern 71, siendo la única muestra de sellado 
con la que actualmente se cuenta para un momento 
tan temprano. La difusión de sus sellos llama par-
ticularmente la atención por el amplio recorrido 
geográfico, con especial incidencia en la fachada oc-
cidental atlántica de la Península Ibérica y lugares 
de penetración inmediata hacia el interior, donde 
se contabilizan aproximadamente tres cuartas par-
tes del total de ejemplares actualmente conocidos. 
Esta amplia difusión y el conocimiento de un nú-
mero cada vez mayor de sellos de Lucius Horatius 
contrasta sobremanera con el desconocimiento ac-
tual sobre el lugar de origen del alfar y la escasez de 

información general relativa a los talleres produc-
tores de ánforas ovoides en el interior de la Bética.

El hallazgo de un nuevo sello de la serie l·hora-
ti en territorio francés y de otro de la misma serie, 
que había pasado desapercibido en la literatura ar-
queológica entre los fondos antiguos de la Colec-
ción Arqueológica de la Universidad de Sevilla, sir-
ve de pretexto para llevar a cabo esta nueva revisión 
con una síntesis general de esta serie epigráfica, con 
la puesta al día bibliográfica y el análisis detallado 
del contexto histórico y económico de su época.

2. El hallazgo de Narbona

La primera novedad a analizar en este artículo 
proviene del entorno portuario de la Narbo Martius 
romana. Pertenece a la colección privada de G. Fé-
dière y está inventariada, sin más precisión, como 
proveniente de ‘Tapie’. Dos yacimientos cercanos 
al municipio de Narbona –Aude, Francia– llevan 
la denominación ‘Tapie’ (Fig. 1). El primero es el 
que simplemente es conocido como ‘Tapie’ en la 
Carte Archéologique de la Gaule3 de Narbona (De-
llong, 2003). El segundo, a menos de un kilómetro 
del anterior, tiene dos denominaciones distintas, 
‘Saint-Laurent’, según E. Dellong (2003), o ‘Ta-
pie-Saint Laurent,’ según un informe de la prospec-
ción de la zona4.

El yacimiento de ‘Tapie’ fue descubierto por G. 
Fédière y su mujer, Paule, en 1990, en una zona 
llana y con pendiente suave o-e hacia la vía del tren. 
En la escueta reseña de la Cag se indica que G. Fé-
dière reconoció varias concentraciones de material 
y que halló “… cañerías cerámicas, tegulae, estucos 
pintados, teselas, dolia, mármoles, una pesa de telar 
y pequeños ladrillos…” (Dellong, 2003: 492-493). 
Por otro lado, se precisa que se tiene constancia, 
desde el s. xix y por É. Cauvet, de dos sellos sobre 
sigillata hallados en el Domaine de Tapie: firmo y 

3 En adelante nos referiremos a ella como Cag.
4 Información inédita proveniente de Sanchez, C.  y 

Dellong, E. (1997): Rapport de prospection archéologique 
diachronique du Sud Narbonnais. Service archéologique du 
Languedoc Rousillon.
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caaivs, ambos datados en época de Tiberio-Nerón. 
En 1997, un equipo del Service Archéologique Lan-
guedoc Rousillon, dirigido por C. Sanchez y J. Ko-
tarba, volvió a prospectar el yacimiento5, añadiendo 
al material conocido “… cerámica oxidante fina y 
común, sigillata sudgálica, sigillata africana clara a  
Hayes 20, ánforas galas, Dressel 20 béticas, una 
Dressel 2-4 tarraconense y una moneda de Clau-
dio…” (Dellong, 2003: 492-493). El yacimiento 
fue datado como altoimperial por la presencia de  
formas sudgálicas (Dellong, 2003: 492). Uno  
de nosotros –I. González Tobar– visitó la misma 
parcela en 2017, reconociendo la zona arqueológica 
e identificando un pivote de ánfora tarraconense, lo 
que encaja con un periodo de ocupación tardorre-
publicano y altoimperial. 

En cuanto al segundo yacimiento, en el informe 
de prospección6, se denomina ‘Tapie-Saint Laurent’ 
a tres concentraciones de material arqueológico 

5 Coordenadas Lambert III: x: 654,960. y: 3095,390. 
z: 10, según el informe de prospección (ver nota anterior).

6 Cf. n. 4.

situadas a 800 metros al suroeste del lugar llamado 
‘Tapie’, en el domaine Saint-Laurent: la primera de 
ellas tendría material republicano de distinta índole, 
mientras que en la segunda destacarían las ánforas 
de este mismo momento y en la tercera habría vesti-
gios de época tardorromana y medieval.

El asa sellada objeto de este estudio no aparece 
ni en el inventario de la Cag publicado por E. De-
llong (2003) ni en el informe de prospección inédi-
to de Sanchez et al. (1997). Sin embargo, en dicho 
informe se precisa que G. Fédière sólo reconoció en 
este sector une habitation romaine. Puesto que ade-
más la descripción de G. Fédière coincide con la de 
‘Tapie’ del informe de prospección de 1997 –cf. n. 
4– y con lo observado in situ, quedan pocas dudas 
de que proviene de este yacimiento. G. Fédière de-
bió olvidar mencionarlo o hallarlo en una posterior 
visita al yacimiento.

El yacimiento de ‘Tapie’ se encuentra, por lo 
tanto, en un sector arqueológico en plena zona 
portuaria de la ciudad de Narbona. En esta área, 
los programas de investigación de los últimos años 

Fig. 1.  Localización del yacimiento ‘Tapie’ y sector arqueológico del hallazgo del ejemplar sellado (elaborado a partir del mapa 
de Sanchez y Jézégou, 2011, del informe de prospección y del ign Francia).
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han puesto al descubierto, además de un trasie-
go importante de mercancías, la existencia de dos 
importantes estructuras romanas. Por un lado, a 
1,74 km, el vivero piscícola de Lac-de-Capelles,  
de dimensiones monumentales –circular de 67 m de  
diámetro– y asociado a la aristocracia tardorre-
publicana augústea de Narbona (Carayon et al., 
2016). Por otro lado, a 2,5 km al sur, pasa el canal 
de la Robine (Fig. 1), una infraestructura construi-
da en piedra en las dos márgenes del río y destinada 
a hacer remontar las embarcaciones desde la laguna 
marítima hasta la ciudad de Narbona (Sanchez y 
Jézégou, 2011).

El ejemplar hallado objeto de análisis (Fig. 2) 
conserva únicamente la parte media e inferior del 
asa, con leve curvatura hacia el cuello del ánfora en 
su parte alta y la parte inferior relativamente recta. 
La cartela sólo se conserva en su lado superior y la 
lectura del texto completo no ofrece dudas, tal y 
como se explica en el apartado siguiente. El sello se 
lee de principio a fin, l·horati, las últimas cuatro 
letras fusionadas en un único nexo r^a^t^i. La sec-
ción del asa es oval, tan habitual en otros hallazgos 
de esta serie (Fabião et al., 2016: 54-57). Apenas se 
contabilizan tres ejemplares de este sello presente 
en asas con surco longitudinal, y en los tres casos se 
trata de asas con surco suave y poco pronunciado, 
casi inexistente, contrastando con los típicos surcos 
profundos y rematados en su parte inferior con una 

fuerte digitación hecha en la arcilla fresca, tan carac-
terísticos en las ánforas ovoides de momentos fina-
les de la República, en especial de las Ovoide 4 y 6. 

La pasta cerámica es de color ocre amarillento, 
poco depurada, con abundante desgrasante y algo 
de mica, coincidiendo exactamente con la descrip-
ción ocular hecha por J. De Nicolàs (1979: 60) para 
el ejemplar de Mahón, y de, prácticamente, los de-
más ejemplares recuperados en los yacimientos de la 
fachada atlántica peninsular, tal como lo ha podido 
confirmar uno de nosotros por observación visual 
directa –R. R. de Almeida–. La pasta se puede aso-
ciar a simple vista al valle del Guadalquivir. Sin em-
bargo, el color ocre u ocre amarillento no nos resul-
ta característico de los establecimientos a orillas del 
río, al menos en lo que respecta al tramo correspon-
diente al triángulo Hispalis-Astigi-Corduba. Tal vez 
cabría pensar en una cocción particular o, más bien, 
en variantes de pastas del Guadalquivir provenien-
tes de talleres todavía por localizar y que debieron 
encontrarse en el interior del valle o en otros tramos 
y afluentes menores, que quizás podrían ser de igual 
modo responsables de la producción de otros tipos 
ovoides que presentan pastas con idénticas caracte-
rísticas, tal y como se ha podido documentar a raíz 
de los ejemplares recogidos en la colonia de Scallabis 
(Almeida, 2008: 46-48, tab. 1). Los pocos alfares de 
ánforas de aceite bético localizados en las zonas  
de campiña (González Tobar y Mauné, 2018; 

González Tobar y Berni, 
2018) parecen mostrar 
pastas del Guadalquivir 
con características en cier-
to modo particulares con 
respecto a los yacimien-
tos mejor conocidos de 
las dos orillas del río: más 
rojizas, por ejemplo, con 
desgrasantes más gruesos 
(González Tobar y Berni, 
2018) o con un tipo de 
engobe espeso de color 
marrón oscuro (González 
Cesteros, 2013: 132). Las 
diferencias petrográficas 

Fig. 2.  Asa y sello l·HoRati de Tapie/Tapie Saint-Laurent (fotografías, dibujos y silicona de I. 
González Tobar).
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pueden corresponder a zonas geológicas distintas o 
simplemente al uso de vetas, arcillas y desgrasantes 
distintos, algo similar a lo que acontecería con las 
ánforas olearias tardoantiguas Dressel 23, cuyos tra-
tamientos de las pastas suelen ser distintos a los de 
sus predecesoras.

3. El antiguo hallazgo de Coria del Río, Sevilla 

La reciente catalogación de la Colección Ar-
queológica de la Universidad de Sevilla7, realizada 
por E. Arnold, ha permitido constatar la existencia 
en la misma, dentro de un grupo de 21 fragmentos 
sellados de ánforas de diversa procedencia y data-
ción8 –caus, catál. n.os 427-446–, de un asa sellada 
con la marca incompleta l·ho[rati ]. 

Este ejemplar formaba parte de la colección de 
objetos arqueológicos que el secretario de la Uni-
versidad de Sevilla, F. Caballero Infante, entregó a 
la entonces Facultad de Filosofía y Letras de su uni-
versidad en tres lotes sucesivos: 1893, 1899 y 1903, 
más alguna entrega anterior que no ha quedado 
reflejada en las actas de la Facultad de Filosofía y 
Letras, pero cuya existencia menciona la del 19 de 
junio de 1893 (Beltrán Fortes, 2015: 36). A esta 
primera o estas primeras entregas no recogidas do-
cumentalmente perteneció probablemente el asa de 
ánfora con el sello de L. Horatius, pues no aparece 
tampoco en el inventario de 1903 –acta de 30 de 
octubre: Beltrán Fortes y Henares 2012: 102–. Su 
pertenencia a la colección particular de F. Caballero 
Infante es segura, pues en las notas que recogió J. 
Hazañas y la Rúa, con la intención de musealizar las 
colecciones de la Universidad de Sevilla (cf. infra y 
Henares, 2020), se señala expresamente que el lote 
cerámico que incluía nuestro sello procedía de la co-
lección de Caballero Infante. 

La colección F. Caballero Infante quedó en su 
día integrada en el extinto Museo de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla y for-
ma parte hoy de la citada Colección Arqueológica 

7 Referida en adelante como caus.
8 Información disponible en http://www.patrimo-

nioartistico.us.es/objeto_imagenes.jsp?id=2828

de esta universidad (Henares, 2020). El asa con la 
inscripción l·ho[rati] tiene asignado actualmente 
el n.o 444 del catálogo de la cau, aunque, con an-
terioridad a la confección de este catálogo, aparecía 
recogida con el n.º 303 en el Inventario de la Co-
lección Arqueológica de la Universidad Hispalense9 
confeccionado a partir de las anotaciones y pape-
letas realizadas sobre ellas por J. Hazañas y la Rúa, 
rector de la Universidad Hispalense en 1904-1905 
y de nuevo en el periodo 1921-1922. El icauh se 
conserva en el ‘Fondo Documental Collantes’ del 
Departamento. de Prehistoria y Arqueología de la 
Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, donde 
se indica que fue hallada en el monte de San Juan, 
en Coria del Río, y que se corresponde con el regis-
tro Cil ii, 6254-21. Ello quiere decir que se trata de  
la misma pieza que recoge E. Hübner en el Cil ii con la  
transcripción incompleta ho, indicando que le ha-
bía sido proporcionada por F. Caballero Infante 
en 1889 y señalando correctamente Coria del Río 
como lugar de hallazgo. 

Se trata de un asa fragmentada de sección ovala-
da y pasta beige con núcleo gris. El sello se conserva 
parcialmente, enmarcado en una cartela rectangular 
de esquinas redondeadas que ocupa la parte supe-
rior del asa10. El ejemplar conserva únicamente el 
arranque y el tercio superior del asa, que presenta 
una leve curvatura hacia el cuello. La cartela sólo se 
conserva en su lado superior y, aunque el sello está 
fracturado aproximadamente en su mitad, la parte 
conservada no ofrece dudas en cuanto a su lectura 
–l·ho…– ni en cuanto a su pertenencia a la serie 
de marcas de L. Horatius (Fig. 3). Sin embargo, 
los diversos catálogos de la Universidad de Sevilla 
–icauh; caus– proponen erróneamente la lectura 
L. Hosius, dándose el caso de que en el más reciente 
de estos documentos se asigna a la pieza, como se 
ha indicado arriba, una procedencia errónea en el 
monte de San Juan de Alcalá del Río –topónimo 
inexistente–, cuando procede del monte de este mis-
mo nombre en Coria del Río, localización señalada 

9 En adelante referenciado como icauh.
10 Las dimensiones del asa son: 6,3 cm de longitud 

máx. y 4,3 cm de anchura. La marca conservada tiene 2,9 
× 1,9 cm.

http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto_imagenes.jsp?id=2828
http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto_imagenes.jsp?id=2828
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de forma correcta en el antiguo icauh. Más allá de 
este dato, no se posee información contextual preci-
sa del fragmento de asa que parece haber sido reco-
gido en prospección, seguramente en alguna de las 
excursiones arqueológicas que se realizaban a finales 
del s. xix. 

El hallazgo de Coria del Río constituye el primer 
testimonio de Lucius Horatius en la Bética, donde 
cabe la posibilidad de atribuir la localización de su 
centro alfarero. La zona de las ciudades romanas 
de Caura –en el mismo Cerro de San Juan– y de 
Orippo –en el término de Dos Hermanas–, ciudad 
romana situada en la orilla de enfrente, es frontera 
paisajística entre el valle y las marismas del Gua-
dalquivir. Aunque aún poco estudiada, fue una 
región con gran potencial en lo que a producción 
anfórica se refiere, pues, además de olivar y viñedo, 
dispone del acceso a los productos haliéuticos. Las 
ánforas Dressel 7-11 y de Haltern 70 tienen con-
firmada su fabricación en Orippo (Ponsich, 1991: 
179; Carreras, 2000), mientras que a escasos 200 m  

del Cerro de San Juan, donde fue encontrado el se-
llo, han sido excavados hornos en los que parecen 
haberse fabricado Dressel 20 y Haltern 70 en época 
julio-claudia (Buzón, 2010). En definitiva, aunque 
la presencia del sello de Horatius en el Cerro de San 
Juan no es determinante para confirmar su produc-
ción en este lugar, no deja de tratarse de una zona 
idónea para producir ánforas, situada además en un 
tramo perimetral de la zona de producción del valle 
del Guadalquivir, lo que podría encajar bien con el 
carácter atípico de las pastas ocres que observamos 
en los sellos de Horatius recogidos en este trabajo.

4. Historia de la investigación en torno al sello 
l·horati

Siguiendo el orden de las publicaciones, el ha-
llazgo de Coria del Río tendría que ocupar el primer 
lugar en la lista de material, pero, debido a la enga-
ñosa transcripción ho presentada en Cil ii 6254,21, 
la identidad del personaje ha pasado desapercibida 
entre los investigadores, hasta su actual recupera-
ción en el archivo arqueológico de la Universidad 
de Sevilla.

La siguiente pista se encuentra en la obra de M. 
Beltrán Lloris (1970: 154, n.º 228), que incorpo-
ró a su catálogo general de sellos otra marca con la 
transcripción l·hot sin dibujo. Esta segunda marca 
provendría del castro de Monte de Santa Tecla, en 
A Guardia, Pontevedra, de una excavación realiza-
da en 1924 y dirigida por I. Calvo y Sánchez. El 
sello estaba en un fragmento de asa y fue clasifica-
do con dudas por Beltrán como posible Dressel 7. 
Este error de identificación tipológica se repetirá, 
como vamos a ver, en otros hallazgos por distintas 
razones, destacando la forma particular e irregular 
de las asas en este tipo de ánfora, normalmente de 
sección ovalada y en alguna ocasión con ligero surco 
o escalón dorsal longitudinal que puede llevar per-
fectamente a engaño en materiales fragmentados. 
Hubo que esperar a la publicación de la tipología 
de formas ovoides del Guadalquivir de R. R. de Al-
meida (2008) para atribuir correctamente dicha asa. 
Junto con este primer hallazgo, han aparecido otras 
dos marcas fragmentadas, l·ho[rati] y l·h[orati]  

Fig. 3.  Asa con sello fragmentado l·Ho[Rati] de la colección 
de la Universidad de Sevilla.
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(Fig. 7, n.º 5a-b), que han pa-
sado desapercibidas y que se en-
cuentran recogidas en el catálo-
go del Museo Arqueológico de 
Santa Tecla (Martínez Tamuxe, 
2011: 79-80).

En los años 70 fue hallada 
la primera marca con el texto 
completo en Mahón, Menorca, 
Baleares (Fig. 4, dcha.), en el 
subsuelo del ayuntamiento de 
dicha localidad, en pleno centro 
de Mago, dándose a conocer en 
1979 con la lectura errónea L. 
Hoter y sugiriéndose entonces 
clasificarla también como posi-
ble Dressel 7-11 (De Nicolàs, 
1979: n.º 77 y fig. 14, n.º 77). 
Recientemente, se volvió a estudiar por iniciativa de 
su descubridor, J. de Nicolàs, con la lectura y el exa-
men cronotipológico correcto (Berni et al., 2017: 
n.º 1), entendiendo el nexo por fusión r^a^t^i que 
posibilita la lectura correcta l·horati –cf. infra–.

 En 1987 se publicó un segundo hallazgo gallego 
con el estudio del material arqueológico del Castro 
de Vigo –Pontevedra–, situado en pleno centro de 
la ciudad moderna, donde el sello aparece dibujado 
y leído parcialmente como l·hor, sin más informa-
ción (Hidalgo, 1987: 127-128, fig. 9). En la actua-
lidad, esta pieza se encuentra expuesta en el Museo 
Municipal ‘Quiñones de León’ de Vigo. Se trata, de 
nuevo, de otra asa suelta con el texto l·horati com-
pleto, tal y como se muestra en la fotografía (Fig. 8, 
izqda.) extraída del reciente trabajo de investigación 
de Monroy (2018: 105, fig. 5) sobre las relaciones 
comerciales entre Vigo y la Bética, correctamente 
identificada entre las ánforas ovoides del Guadal-
quivir.

Una década después, Comas (1997: n.º 223) 
dio a conocer una marca procedente de Badalona, 
dibujada y transcrita como l·hot (Fig. 7, n.º 12), 
que fue clasificada entre las ánforas indeterminadas 
de Baetulo. Este hallazgo tiene especial importancia 
para la investigación de cara a precisar la cronología 
de la actividad alfarera del personaje, al pertenecer 

a un contexto que puede ser datado con seguridad 
en época de Augusto y, en concreto, con anteriori-
dad al cambio de Era. Un segundo testimonio en 
Cataluña proviene del casco antiguo de la ciudad de 
Lérida. Se trata de otra asa suelta recogida durante 
las excavaciones arqueológicas del Antiguo Portal 
de la Magdalena (Morán, 2013). La tipología de la 
pieza se encuentra clasificada con dudas como si-
milar a las asas de Pascual 1 por su sección ovalada 
y por su arcilla de color beige. El sello se encuentra 
fragmentado con el texto l·ho[ra]t[i] (Fig. 7, n.º 
11), aunque fue publicado y leído como L. H(eren-
ni) Op(tati). La engañosa conservación del texto del 
sello, junto al hecho de que Ribas (1966: 7) diera 
noticia de la existencia del sello l·her·opt en dos 
ánforas –hoy desaparecidas– de la villa romana con 
alfar de Torre Llauder, en Mataró, Barcelona, llevó 
a la autora a pensar que podría tratarse del famo-
so Lucius Herennius Optatus que aparece en tegulae 
romanas de época flavio-trajanea, un personaje se-
guido por gran número de investigadores, debido, 
entre otras razones, a la amplia dispersión de sus 
materiales latericios por las costas mediterráneas es-
pañolas y francesas (Rodà, 2015).

Resulta particularmente interesante la localiza-
ción de otro sello en la Alcudia de Elche, aunque sin 
datos precisos sobre el lugar de hallazgo de la pieza 

Fig. 4.  A la izqda., sello procedente del Teatro Romano de Lisboa (gentileza de V. 
Filipe); a la dcha., sello procedente de Mahón (gentileza de J. de Nicolàs).
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dentro de la antigua Ilici (Márquez y Molina, 2005: 
n.º 321). El sello aparece transcrito como l·hop 
(Fig. 7, n.º 9), siendo puesto en relación de manera 
acertada con los paralelos epigráficos de las locali-
dades de A Guardia, Mahón y Badalona. Teniendo 
en cuenta la adscripción historiográfica de estos se-
llos al tipo Dressel 7-11, Márquez y Molina (2005: 
n.º 321) no descartaron entonces “… una más que 
probable conexión al tipo Lomba do Canho 67, 
Haltern 70 o incluso Dressel 20A dada la similitud 
formal y ceramológica…” con otros materiales es-
tudiados por ellos en el Portus Ilicitanus. Por tanto, 
es en este trabajo donde encontramos, por primera 
vez, una referencia válida sobre el verdadero origen 
de estos materiales dentro de su temprano contexto 
económico anterior al cambio de Era. 

Un hecho común a todos los hallazgos hasta 
ahora comentados es la dificultad que en su mo-
mento tuvieron sus descubridores para identificar la 
producción, tanto a nivel formal, para ser adscritos 
a una determinada tipología al tratarse siempre de 
asas sueltas, como en lo referido a la correcta lectura 
del sello, que fue desarrollada de diferentes mane-
ras: l·hop; l·hor; l·hot; l·hoter; l·her·opt. Los 
abundantes hallazgos portugueses recogidos en los 
últimos años dieron con la solución final, tanto para 
la lectura l·horati como para la datación y la ads-
cripción tipológica. 

En este sentido, el trabajo clave fue el estudio de 
las tres asas selladas de Alcáçova de Santarém (Fig. 
7, n.º 4a-c), que pudieron ser datadas en contextos 
de finales del s. i a. C. (Almeida, 2008: 177-178). 
En el trabajo de Santarém no sólo se presentó una 
recopilación de gran parte de los sellos referidos con 
anterioridad, poniéndolos en relación directa con el 
personaje mediante una correcta lectura epigráfica 
del difícil nexo r^a^t^i, sino que también fueron 
acertadamente asociados con las producciones ovoi-
des del valle del Guadalquivir. Su correcta identifi-
cación permitió seguidamente rastrear y poder re-
conocer nuevos ejemplares en territorio portugués: 
dos sellos en Lisboa (Fig. 7, n.os 6-7), en el Teatro 
Romano (Filipe, 2015: 144 y 146) (Fig. 4, izqda.) y 
en el Claustro da Sé (Fabião et al., 2016: n.º 48b); 
otra marca incompleta l·h[---] del Castro de Vieito, 

en Ponte de Lima11; dos sellos de Alto dos Cacos, en 
Almeirim (Fig. 7, n.º 5a-b) (Pimenta et al., 2012: 
55, fig. 53.41; Almeida y Pimenta, 2018: fig. 12); 
tres ejemplares de esta marca en el yacimiento de 
Mesas do Castelinho, en Almodôvar (Fabião et al., 
2016: 57), y dos más en Beja, la antigua colonia 
Pax Iulia12.

5. Difusión y diseño de los sellos de Lucius 
Horatius

Con los nuevos sellos hallados y las relecturas 
propuestas, la serie epigráfica suma ahora un total 
de veintitrés ejemplares. El sello encontrado en el 
sur de Francia es de especial relevancia para conocer 
el mayor alcance de la difusión geográfica de estas 
marcas, al sobrepasarse por primera vez el límite 
septentrional de la Península Ibérica (Figs. 5 y 6). 
El otro hallazgo sevillano puede darnos la pista so-
bre el origen de esta temprana producción olearia 
bética, próxima a las marismas del Guadalquivir y 
bastante alejada de los potenciales núcleos alfareros 
del interior del valle.

Como ya se ha señalado, la serie l·horati se 
encuentra bien caracterizada por la labor de los in-
vestigadores portugueses, quedando su importancia 
plasmada en el catálogo de las marcas de ánforas 
en Lusitania con su estudio detallado (Fabião et 
al., 2016: n.º 48) y en la revisión posteriormente 
elaborada y presentada en diciembre de 2018 en el 

11 Información inédita proveniente de Silva, A.: Vi-
vre au-delà du fleuve de l’oubli. Portrait de la communauté 
villageoise du Castro do Vieito (estuaire do Rio Lima, no du 
Portugal), au moment de l’intégration du no de la péninsule 
Ibérique dans l’orbis romanum. Dissertação de Doutoramen-
to em Arqueología presentada em 2008 en la Universidad 
de Coimbra, p. 14, fig. 1, n.º 6.

12 Información inédita proveniente de un artículo en 
prensa, a cuyos autores agradecemos la gentileza: Fabião, 
C.; Guerra, A.; Almeida, R. R.; Alves, C.; Estrela, S.; Fer-
nández, A.; Grilo, C.; Pimenta, J. y Filipe, V.: “l·horatius, 
una vocación atlántica. La Bética alimentando la etapa fi-
nal de conquista y consolidación del poder de Roma en la 
Península Ibérica”. En Actas del Congreso Internacional Ex 
Baetica Amphorae ii. Veinte años después. Sevilla.
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Congreso Ex Baetica Amphorae ii. Veinte años des-
pués –cf. n. 11–. En el diseño de los sellos l·horati 
es característica la letra o, de tamaño inferior respec-
to a las demás letras, quedando por debajo del trazo 
horizontal de la letra t. Las letras rati conforman 
un nexo por fusión (Berni, 2008: 104) y comparten 
todas la misma asta, cuya altura sobresale por enci-
ma de las letras l y h y por debajo de la línea base 
de las mismas. l y h tienen la misma altura y están 
divididas por un pequeño signo de interpunción 
redondeado. Conviene remarcar que, aunque en el 
catálogo lusitano los sellos aparecen fotografiados y 
dibujados en cinco variantes clasificadas de la letra 
‘a’ hasta la ‘e’, tras un examen general, pensamos 
que podría tratarse de una única matriz. La acción 

de sellar sobre la super-
ficie irregular del asa en 
las ánforas romanas suele 
ser la causa de la defor-
mación de la impronta 
y de la falsa impresión 
de estar ante diferentes 
versiones de una mis-
ma clase de sello (Berni, 
2008: 91; Moros, 2021: 
59-64). Las diferencias 
en el texto con el sellado 
suelen ser sustanciales, 
afectando a la forma, el 
cuerpo, la inclinación y 
la separación de las letras. 
El problema se capta bien 
con la fotografía, mucho 
mejor si se hacen moldes 
de silicona, pero se agrava 
enormemente con el cal-
co y dibujo a mano. En 
cualquier caso, de existir 
varias matrices de la serie 
l·horati, éstas probable-
mente no se distinguirán 
por la forma del texto del 
sello, sino por su tamaño, 
y tan sólo un análisis por-

menorizado con moldes en silicona ayudará a salir 
de dudas con precisión.

Conocer la existencia de variantes de sellos en un 
momento tan precoz de la economía olearia bética 
es de suma importancia para indagar sobre el origen 
de las formas de organización alfarera para producir 
ánforas (Berni, 2021). Las más recientes investiga-
ciones definen el sello como un identificador de la 
procedencia concreta de las ánforas manufacturadas 
en un lote, que a su vez se integra dentro de una 
de las unidades productivas –equipos de trabajo– 
contemporáneas del alfar (Moros, 2021). Siguiendo 
esta lógica, la existencia de un único sello y varian-
te para un periodo de producción no se entende-
ría dentro de dicho sistema, razón por la cual cabe 

Fig. 5.  Difusión del sello l·HoRati; los números corresponden a Fig. 6 (fondo cartográfico de H. 
Bohbot CnRs, asm-umR5140).
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pensar, o bien que existen otros sellos contemporá-
neos en el alfar, o bien que el sellado en esta época 
responde a un sistema organizativo más simple.

6. Adscripción tipológica y cronología

Como hemos visto, ninguna de las asas selladas 
l·horati se ha conservado unida a la parte superior 
del ánfora –cuello con labio–, razón por la cual no 
podemos afirmar con plena seguridad su correcta 
adscripción tipológica. Sin embargo, las datacio-
nes contextuales conocidas para varios de los sellos 
hallados en Portugal permiten, de entrada, ubicar 
este sello en un arco cronológico amplio que va del 
tercer tercio del s. i a. C. a principios del s. i d. 
C. (Fabião et al., 2018: 54-57). No obstante, esta 
datación puede acotarse teniendo en cuenta el co-
nocimiento que existe sobre los tipos anfóricos del 
Guadalquivir en torno al cambio de Era. Además de  
la pasta –cf. nuestro apartado 2–, la sección oval  
de las asas, su reducido tamaño longitudinal y su 

perfil arqueado son las características que indican 
que podría tratarse tanto del tipo Ovoide 6 como 
del Oberaden 83. Vale la pena detenerse un poco 
más en cada uno de los tipos para conocer la correc-
ta adscripción formal. 

La llamada Ovoide 6 (Fig. 9), producida en la 
costa y el interior de Andalucía, parece correspon-
der al primer envase oleario hispanorromano del 
sur de Hispania (Almeida, 2008: 145-147; García 
Vargas et al., 2011: 228-235; García Vargas et al., 
2019: 13-14), siendo producido a partir del segun-
do cuarto del s. i a. C. y encontrando su inspiración 
formal en otros tipos ovoides mediterráneos, prin-
cipalmente en aquellos producidos en Apulia desde 
finales del s. ii a. C. (Manacorda y Pallecchi, 2012; 
Palazzo, 2012; Manacorda, 2019). Aparte de la pre-
sencia de asas con sellos l·horati, la difusión de las 
Ovoide 6 por las vertientes atlántica y mediterránea 
de la Península Ibérica está suficientemente docu-
mentada por gran cantidad de materiales sin sellar 
(Almeida, 2008: 145-146; 2010; García Vargas et 
al., 2011: 234). Igualmente, se sabe que la Ovoide 

N.º Hallazgos Bibliografía

1 Monte de Santa Tecla, 
Pontevedra (3 ejs.)

Calvo y Sánchez, 1924; Beltrán Lloris, 1970: 154, n.º 228; Martínez 
Tamuxe, 2011: 79-80

2 Castro de Vigo, Pontevedra Hidalgo, 1987: 127-128, fig. 9; Monroy, 2018: 105, fig. 5
3 Castro de Vieito, Ponte de Lima, Portugal información inédita; cf. n. 10

4 Alcáçova de Santarém, Portugal 
(3 ejs.) Almeida, 2008: 177, fig. 68; Fabião et al., 2016: n.os 48a1, 48a2 y 48 d

5 Alto dos Cacos, Almeirim, Portugal (2 ejs.) Pimenta et al., 2012: 55, fig. 53, n.º 41; Almeida y Pimenta, 2018: fig. 
12; Fabião et al., 2016: n.os 48 y 48f

6 Teatro Romano de Lisboa, Portugal cf. n. 7; Fabião et al., 2016: n.º 48c
7 Claustro da Sé de Lisboa, Portugal Fabião et al., 2016: n.º 48b
* Beja (2 ejs.) información inédita; cf. n. 11

8 Mesas do Castelinho, Almodôvar, Portugal 
(3 ejs.) Fabião et al., 2016: 57; cf. n. 11

9 Alcudia de Elche, Alicante Márquez y Molina, 2005: n.º 321
10 Mago, Mahón, Menorca De Nicolás, 1979: n.º 77, fig. 14, n.º 77; Berni et al., 2017: n.º 1
11 Antiguo Portal de la Magdalena (Lérida) Morán, 2013
12 Baetulo, Badalona (Barcelona) Comas, 1997: n.º 223
13 ‘Tapie’, Narbona, Francia información inédita

14 Coria del Río, Sevilla Cil ii 6254,21; Archivo Col. Arqueológica de la Universidad 
de Sevilla (caus, n.º catál. 444)

Fig. 6. Ejemplares conocidos del sello l·HoRati.
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6 sobrepasó las fronteras hispanas encontrando una 
línea de difusión tanto hacia el sur de la Galia, don-
de se ha encontrado en lugares como Narbona y 
la región de Lyon entre 40-20 a. C. (Lemaître et 
al., 1998; Desbat y Lemaître, 2001), como hacia el 
norte de África, con presencia en Lixus (Aranegui 
Gascó et al., 2005) y Tipasa13. 

13 Una pieza completa de Ovoide 6 ha sido reciente-
mente documentada en los almacenes de la excavación ar-
queológica de Tipasa (Argelia). Agradecemos a A. Quevedo 

Esta difusión geográfica que 
ya alcanza cierta amplitud, so-
bre todo en el tercer cuarto del 
s. i a. C., resulta contradictoria 
si se compara con la precarie-
dad de hallazgos en Andalucía, 
donde los testimonios son es-
casos y esporádicos. Respecto a 
su presencia en posibles lugares 
de producción en la cuenca del 
Guadalquivir, tan sólo se han 
documentado en niveles au-
gústeos y en zonas periurbanas 
como el alfar de la c/ Doctor 
Fleming, 25, de Carmona (Gar-
cía Vargas, 2010: 597), con una 
imagen más propia de un mode-
lo productivo de menor escala 
que el que se establecerá poste-
riormente a orillas del Guadal-
quivir en época imperial. A pe-
sar de ello, no queda claro si el 
hallazgo de Carmona representa 
un testimonio de la producción 
local o si, por el contrario, es 
parte del repertorio de produc-
tos consumidos localmente.

El tipo Oberaden 83 (Fig. 9),  
incluido recientemente en el 
grupo de las ánforas ovoides 
del Guadalquivir con el n.º 7  
(Almeida, 2008: 150-152; 
García Vargas et al., 2019: 88-
91), toma su nombre del doble  
campamento legionario en el 

valle del Lippe, en uso entre los años 11 y 8/7 a. C. 
(Loeschke, 1942). Junto con otros campamentos en 
la frontera del Rin y sus afluentes, principalmente 
Dangstetten y Rödgen, que presentan ocupacio-
nes más o menos coetáneas, podemos hablar de un 
único horizonte cronológico material que abarca el 

y a R. Khellaf, directores del proyecto “tipasa. Ocupación, 
producción e interconexiones en el territorio de una ciudad 
africana durante la Antigüedad”, la cortesía de transmitirnos 
esta información. 

Fig. 7.  Ejemplares conocidos de los sellos de Lucius Horatius; los números corresponden 
a los de la Fig. 6.
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final del penúltimo decenio y el último anterior al 
cambio de Era. Las excelentes cronologías obteni-
das de estos campamentos –Dangstetten 15-9 a. C. 
con dos fases de ocupación; Rödgen 11-8 a. C.– 
pueden ser completadas con otros asentamientos 
militares renanos, principalmente por los primeros 
momentos de ocupación del campamento del Kops 
Plateau de Nimega (Carreras y van den Berg eds., 
2017) y por los campamentos de Neuss (González 
Cesteros y Berni, 2018), con fases de ocupación 
coincidentes con Dangstetten, Rödgen y Oberaden. 
Sin embargo, el momento inicial de ocupación de 
Neuss, datado hacia el 16 a. C., y el del Hunerberg 
de Nimega, hacia el 20-19 a. C., hacen que exis-
ta en la frontera renana un momento inmediata-
mente anterior a nuestro ‘horizonte Oberaden’ que 
coincidiría con aquellas Oberaden 83 de transición 
que presentan rasgos aún arcaicos, muy similares a 
las Ovoide 6, con asas parecidas a las de los sellos 
de Lucius Horatius. No obstante, conviene resaltar 
que, en general, los rasgos morfológicos de la Obe-
raden 83 están más próximos a la Ovoide 6 que no 
a su sucesora Haltern 71, razón por la cual conviene 
ser precavidos a la hora de clasificar los fragmentos 
de asas sueltas en uno de estos dos tipos (García 
Vargas et al., 2011: 237-238).

El surco dorsal en el asa del ánfora es un ras-
go característico de prácticamente todos los tipos 

ovoides producidos en el valle del Guadalquivir 
durante las décadas centrales del s. i a. C. Se perpe-
tuará en la Haltern 70 e incluso llegará a la Verula-
mium 1908 de finales del s. i e inicios del ii d. C., 
mientras que, como estamos viendo, desaparece de 
las ánforas de aceite de oliva del Guadalquivir ya a 
inicios del penúltimo decenio antes del cambio de 
Era. El surco dorsal presente en las asas de la Ovoi-
de 6 es, por tanto, un rasgo distintivo de la forma, 
ya que ningún otro tipo oleario del Guadalquivir 
volverá a presentarlo con posterioridad. 

El principal problema que encontramos con las 
asas selladas l·horati es que dicho surco no apare-
ce representado siempre de manera sistemática. Al 
contrario, su presencia es baja, ya que de las veinti-
trés asas conocidas (Fig. 6) tan solo tres presentan el 
surco, de las cuales en dos es muy suave e incipien-
te. Por eso, entendemos que estos sellos se hallan 
principalmente en ánforas Oberaden 83 tempranas. 
Como los tipos anfóricos no cambian repentina-
mente, parece lógico pensar en un momento de 
transición entre los dos tipos y que la presencia o no 
de este surco esté materializando una reminiscencia 
morfotipológica de la Ovoide 6 (Fig. 9). 

Aunque no podemos explicar la razón de ser del 
surco dorsal en las ánforas ovoides del Guadalqui-
vir, pensamos que el uso y el posterior abandono 
de un rasgo visual tan característico sí pueden ser 

Fig. 8.  A la izqda., digitación impresa en el arranque de asa del fragmento hallado en el Castro de Vigo (Monroy, 2018: 105); 
a la dcha., ánfora Oberaden 83 del alfar de Fuente de Los Peces, presentando aún un pequeño surco o digitación en el 
arranque inferior del asa (dibujo de I. González Tobar).
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considerados un rasgo evolutivo distintivo. Existe 
de hecho otro gesto de alfarero que podría indicar 
una transición similar. Se trata de una impronta 
corta pero profunda realizada en la parte dorsal del 
arranque del asa. Esta impronta se realizaría para su 
adecuada fijación en el cuerpo del ánfora, que a ve-
ces presenta el aspecto más ancho de una digitación, 
pero que puede llegar a ser tan profunda como el 
surco. Este simple detalle tecnomorfológico estaría 
estrictamente relacionado con el sistema de fabrica-
ción del envase, que se puede observar claramente 
en la foto de la pieza del Castro de Vigo (Fig. 8, 
izqda.). Del mismo modo, en otros ejemplares que 
hemos podido examinar directamente, como los de 
la excavación del alfar augústeo de Fuente de Los 
Peces, algunos ejemplares de Oberaden 83 de la fase 
más antigua también lo presentan (Fig. 8, dcha.). Si 
estamos en lo cierto, cabe pensar que la producción 
de las ánforas de Lucius Horatius se sitúe en un mo-
mento cercano a las primeras producciones del alfar 
de Fuente de Los Peces, dentro de un horizonte cro-
nológico que abarca entre 30-20/15 a. C., momento 

que se corresponde con 
el final del tipo Ovoide 6 
y las primeras Oberaden 
83 (Almeida, 2008; Gar-
cía Vargas et al., 2011), 
a veces con surco dorsal 
‘al estilo’ de las ánforas 
Ovoide 6 (p. ej., Desbat, 
2007: 77, n.º 38). 

Tras lo expuesto ante-
riormente, proponemos 
fechar este sello y las án-
foras que lo portaron en-
tre el 30/20 y el 15 a. C.  
La mayor distribución de 
estos sellos en el occiden-
te de Hispania es detec-
table en asentamientos 
militarizados del área de 
influencia de los princi-
pales ejes fluviales –Olisi-
po/Lisboa, Scallabis/San-
tarém, Alto dos Cacos, 

en el Tajo, y Mesas do Castelinho, en el Mira–, en 
las colonias romanas y sedes de conventus –Scalla-
bis/Santarém y Pax Iulia/Beja– y, más al norte, en 
asentamientos castreños ubicados en el entorno de 
la desembocadura de los principales ríos. Creemos 
que este hecho es un excelente testimonio de la di-
fusión, probablemente por vía marítima, durante la 
etapa final de conquista de Hispania ya en tiempos 
de Augusto. La distribución geográfica de estos se-
llos en la fachada atlántica peninsular tiene una cla-
ra conexión con el recorrido histórico y político de 
la etapa final de conquista e implantación de Roma 
en el occidente peninsular, y con la importancia es-
tratégica que tuvo el suministro de alimentos desde 
el valle del Guadalquivir para llevar a buen puerto 
este proceso (Almeida, 2008: 302-304). 

Es a partir de finales del penúltimo decenio  
a. C. y hasta el cambio de Era cuando se reconocen 
con claridad las ánforas Oberaden 83 (Fig. 10), ya 
vinculadas a una distribución que se sigue centran-
do en el abastecimiento del ejército romano, pero 
que sobrepasa el ámbito de la Península Ibérica, 

Fig. 9. Tipos ovoides olearios del Guadalquivir.
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creándose un importante vínculo con las regiones 
militarizadas de las zonas occidentales del Imperio 
que perdurará hasta inicios de la Antigüedad Tardía 
(Remesal, 1997; González Cesteros, 2010). Los im-
portantes datos cronológicos de los asentamientos 
romanos en Lusitania, norte de Hispania y el sis-
tema fluvial del Rin, junto con la alta presencia de 
materiales provenientes de la Bética en los mismos, 
son fundamentales para entender el desarrollo de 
la economía de exportación del sur de la Península 
Ibérica en estos momentos iniciales, siendo el aceite 
de oliva una de sus principales exportaciones, como 
se observa por la gran cantidad de estas ánforas, que 
ya a partir del penúltimo decenio antes del cam-
bio de Era cuentan con un mercado ampliamente 
consolidado, materializado en la llegada de grandes 
cantidades de Oberaden 83 al área del Rin.

7. Los Horatii en la epigrafía hispana

Sobre este personaje poco se puede decir a partir 
de la onomástica romana existente para la Penín-
sula Ibérica. Estamos ante un individuo libre que 
se expresa en el sellado con los duo nomina, como 
suele ser la regla en los sellos anfóricos anteriores 

al cambio de Era. La información arqueológica no 
aclara con precisión el momento de su actividad al-
farera en el valle del Guadalquivir, pudiendo quizá 
circunscribirse a los últimos años de la República 
romana o, más probablemente, a la etapa inicial del 
principado de Augusto.

La gens Horatia está poco documentada en His-
pania por la epigrafía monumental. No obstante, 
los encontramos tanto en la Tarraconense como 
en la Bética. De la Tarraconense cabe destacar los 
personajes mencionados en las inscripciones fune-
rarias de Sinarcas (Abascal, 2004) y de Liria (Corell, 
1996: n.º 38) y el de la placa de bronce con dis-
tribución territorial –sortitio ilicitana– hallada en la 
Alcudia de Elche, Alicante (Corell, 1999: n.º 12), 
todas ellas en la Comunidad Valenciana. Del Alto 
Guadalquivir y para época cesaro-augústea tenemos 
el friso funerario de Arjonilla en Jaén, con el ma-
gistrado Marcus Horatius Bodonilur, duunviro de 
la tribu Galeria, surgido de las antiguas oligarquías 
ibéricas integradas en la nueva estructura de poder 
político romano (Morales, 2017). Se trata del único 
precedente en Hispania con un magistrado preim-
perial adscrito a esta gens. Otro magistrado, pero ya 
en época altoimperial avanzada, es el evergeta Lu-
cius Horatius Victor, duunviro de la tribu Galeria, a 

Fig. 10. Ejemplos de referencia del tipo Oberaden 83 (González Cesteros y Almeida, 2017: 50).
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quien se le rinde homenaje en un pedestal hallado 
en Hispalis fechado a finales del s. ii o inicios del  
s. iii d. C. –cila, 2: 27 = Hep 14: 348–. Por el mo-
mento, en ausencia de testimonios más claros y de 
la localización segura de la zona de actividad alfarera 
de Lucius Horatius, proponer una conexión con es-
tos personajes de la epigrafía monumental nos pare-
ce demasiado aventurado.

8. Conclusiones

El objetivo de este estudio ha sido recoger y 
actualizar la información epigráfica y arqueológica 
ampliamente dispersa sobre los sellos de Lucius Ho-
ratius. Se trata del primer productor de ánforas que 
deja por escrito su nombre de forma recurrente en 
los envases de aceite de oliva bético. Su momento 
de actividad se sitúa durante la segunda mitad del  
s. i a. C., entre los últimos años de la República y los 
primeros del Principado de Augusto –c. 30-20/15  
a. C.–, en un momento coincidente con la llega-
da de las primeras importaciones de aceite de oliva 
bético a los establecimientos militares del Rin. Su 
difusión comercial a través de la epigrafía anfórica 
está bien contextualizada, con la mayor parte de los 
testimonios –3/4 partes– dispersos estratégicamente 
por la fachada atlántica de la Península Ibérica, en 
yacimientos con presencia militar romana. Igual-
mente, algunos ejemplares han sido encontrados 
en la fachada mediterránea peninsular, pero es el 
nuevo hallazgo de ‘Tapie’, junto a Narbona, el que 
confirma la exportación de estas ánforas fuera de los 
límites de Hispania, siguiendo las líneas de difusión 
más importantes tanto de las Ovoide 6 como de las 
primeras Oberaden 83, que ya aparecen en contex-
tos de Galia y Germania, destacando el eje del Ró-
dano y del Rin. 

A este hallazgo se suma la pieza reestudiada de 
la colección de la Universidad de Sevilla, cuyo lugar 
de hallazgo, hace más de un siglo, puede actualmen-
te ser adscrito a Coria del Río. Cabe preguntarse si 
su lugar de origen se corresponde con la zona de las 
marismas, a unos 12 km al sur de Sevilla, lo que, 
de ser cierto, conferiría a esta región próxima a la 

desembocadura del río un papel mucho más activo 
para la producción de aceite en el momento inicial 
de esta economía, poniendo incluso en entredicho 
la supuesta hegemonía del interior del valle con los 
primeros tipos de ánforas olearias de cuerpo ovoide.

A pesar de este último hallazgo y de contarse con 
cada vez una mayor cantidad de ejemplares en los lu-
gares de recepción, la producción de Ovoide 6 y de 
Oberaden 83 en el interior de Andalucía sigue sien-
do bastante escasa en el registro arqueológico, algo 
que está en concordancia con la nómina aún muy 
limitada de alfares documentados para el s. i a. C.  
(García Vargas et al., 2019: 95-99). 

La importancia de los sellos de Lucius Horatius 
para la investigación reside en que se trata de la 
evidencia epigráfica frecuente más tempranamente 
difundida a través del sellado de las ánforas olea-
rias del valle del Guadalquivir. Desconocemos otros 
casos de semejante frecuencia para este temprano 
horizonte histórico, tan sólo una ocurrencia aislada 
de un ejemplar sellado en el cuello, atribuible a una 
Ovoide 6 (Fabião et al., 2016: 73-74 y estampa 8, 
n.º 77). Esta costumbre de sellar, rara en su mo-
mento, ha hecho posible que podamos rastrear por 
primera vez la difusión de una producción epigrá-
fica concreta del Guadalquivir para un momento 
tardorrepublicano y/o temprano augústeo. Se ob-
serva de esta manera la expansión del negocio del 
aceite hispanorromano desde un punto de envasado 
específico, quedando el comercio del aceite de oliva 
focalizado en sus inicios en las costas atlántica y me-
diterránea de la Península Ibérica. 

Por extraño que parezca, no volveremos a en-
contrar ningún otro fenómeno similar con el sella-
do hasta el cambio de Era, con la serie mr del alfar 
de Fuente de los Peces, en Fuente Palmera, Cór-
doba (González Tobar y Mauné, 2018), pero bajo 
otro paradigma económico, en el que el comercio 
del aceite de oliva bético sobrepasaba con creces la 
Península Ibérica, teniendo como destino principal 
el avituallamiento de las legiones en la frontera del 
Rin. No será hasta la aparición de la forma Dres-
sel 20 globular, a mediados del reinado de Tiberio, 
cuando el fenómeno del sellado se generalice por los 
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alfares del valle del Guadalquivir y del Genil (Berni, 
2008: 81-87). 

Es de suma importancia poner de relieve este 
proceso evolutivo relacionado con el sellado de las 
ánforas de aceite bético desde sus orígenes, con el 
fin de analizar cómo fue progresando la organiza-
ción de la industria alfarera junto con la expansión 
geográfica de esta economía. La información actual 
para los sellos sobre formas ovoides se reduce a dos 
casos separados en el tiempo, l·horati y mr, que 
en cierta medida se presentan como anómalos y ais-
lados, si se confronta con la producción epigráfica 
del ánfora Dressel 20. De cara a futuros estudios, 
cabe preguntarse, primeramente, qué diferenciaba a 
estos talleres que sellaron de los alfares contemporá-
neos que no lo hicieron. En segundo lugar, será im-
portante analizar en qué medida la función de sellos 
tan tempranos en ánforas de morfología ovoide se 
correlaciona con el uso extendido del sellado en los 
alfares del Guadalquivir en época altoimperial. 
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Resumen: Este trabajo presenta un proyectil de plomo procedente del término municipal de Montilla, en la 
actual provincia de Córdoba, que incorpora una doble inscripción de un gran interés por su particularidad en el 
marco del estudio del corpus de las glandes inscriptae de la Península Ibérica. Consideramos que esta pieza podría 
mantener una relación directa con los sucesos bélicos narrados en el Bellum Hispaniense, ya que algunos de sus 
episodios más relevantes se produjeron en este entorno geográfico. Se trata de una aportación más al cada vez más 
avanzado conocimiento arqueológico de las guerras civiles romanas en Hispania que, además, proporciona otros 
elementos de análisis complementarios al corpus de proyectiles con inscripciones cesarianas conocido hasta la fecha. 
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Abstract: The subject of this paper is a lead projectile from the municipality of Montilla (Córdoba) which 
incorporates a double inscription - of great interest due to its particularity within the framework of the study of 
the corpus of glandes inscriptae from the Iberian Peninsula. This piece could be directly related to the war events 
narrated in the Bellum Hispaniense, as some of its most important episodes took place in this region. It contributes 
to the increasingly advanced archaeological knowledge of the Roman civil wars in Hispania and also provides 
elements of analysis complementary to the corpus of projectiles with Caesarian inscriptions known to date.
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1. Introducción1 

Durante el año 2019 tuvimos noticia de la exis-
tencia de un proyectil de plomo –glans plumbea– 
de forma almendrada con inscripciones hallado de 
forma casual en el transcurso de labores agrícolas en 
las proximidades de la localidad cordobesa de Mon-
tilla. El lugar del hallazgo se encuentra en el paraje 
conocido como la Navilla de Cortijo Blanco, situa-
do a escasos metros del cauce del arroyo de Cortijo 
Blanco, en su margen derecha; se trata de una ligera 
prominencia, inmediata al arroyo, que forma parte 
de la ladera sur de una elevación más destacada –a 
una cota de 325 msnm–, donde se ubica el yaci-
miento conocido como Cortijo Blanco o San Cris-
tóbal2, fechado de forma general en época romana. 
Establecer una relación directa entre un yacimiento 
arqueológico y la aparición de glandes en su entor-
no debe hacerse con la máxima cautela, más aún 
cuando no tenemos un conocimiento preciso sobre 
la tipología –villa, asentamiento rural, fortificación, 
etc.– ni sobre la cronología de estos lugares.

Mucho más relevante consideramos el hecho de  
que esta pieza se encontrara a unos 375 m al n  
de una importante vía de comunicación de este sec-
tor de la campiña, como es el Camino de los Gar-
banceros o del Pozo de las Aguaderas, cuyo trazado 
puede seguirse durante unos 13,5 km partiendo des-
de el flanco este del casco antiguo de Montilla hasta 
las inmediaciones de Nueva Carteya, donde enlaza 
con el Camino de Espejo a Baena. Pero, además, 
desde este Camino de los Garbanceros parte otro 
denominado Camino de la Lámpara, que transcurre 

1 Este trabajo forma parte de la actividad investigado-
ra del proyecto i + d + i: har2017-82806-p: Ciudades y com-
plejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de la alta 
Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor 
(Cerro de la Cruz y Cerro de la Merced), concedido dentro 
del Programa Estatal de Fomento de la Investigación cien-
tífica y técnica de excelencia del Ministerio de Economía y 
Competitividad –ahora Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades–. El último firmante –jrm– ha desarrollado 
este trabajo como beneficiario de una ayuda para la Forma-
ción del Profesorado Universitario (fpu18/00735).

2 En el actual pgou de Montilla este yacimiento apa-
rece denominado como ‘Cerro de la Tonta’ (ara_32).

en su primera parte en paralelo al arroyo de Cortijo 
Blanco, constituyendo el límite o de la parcela en la 
que apareció este proyectil inscrito. Este Camino de 
la Lámpara también se dirige a Montilla siguiendo 
un trazado más al n que el anterior. La conexión 
que establecen estas vías con el sector más meridio-
nal de la campiña, donde se localizan los oppida del 
Cerro de las Cuevas o de Plaza de Armas (Morena, 
1998: 31-44), lugar de aparición de varios proyec-
tiles de plomo aún inéditos, hecho que es preciso 
tener en cuenta3 (Figs. 1-3). 

Pensamos que estos hallazgos, además de otros 
que hemos conocido pero que no han sido objeto 
de documentación por nuestra parte4, son relevan-
tes en la contextualización de la pieza que se pre-
senta ya que pueden ser puestos en relación con los 
combates producidos en la zona en el transcurso del 
Bellum Hispaniense (Melchor, 2005; Perea, 1996-
97; Quesada y Moralejo, 2020).

3 Se trata de un lote de 17 proyectiles provenientes de 
las inmediaciones del entorno cercano del lugar de hallazgo. 
Estos lotes de proyectiles comparten con la pieza epigráfi-
ca un marco espacial específico en el entorno de Montilla, 
pero carecen de contextos arqueológicos definidos, aunque 
sí conocemos los lugares precisos de aparición. Los distintos 
hallazgos se han producido en el transcurso de labores agrí-
colas o bien de manera casual, pero en ningún caso están 
relacionados con una búsqueda deliberada o actividades de 
expolio. Cabe añadir que, en todos los casos, los hallazgos 
han sido notificados y puestos en conocimiento de las au-
toridades pertinentes por parte de aquellos que los llevaron 
a cabo. De esta manera nos ha sido notificada su aparición 
por parte de los museos correspondientes.

4 De esta misma zona procede otro lote importante, 
de aproximadamente medio centenar, de este mismo tipo de  
glandes, dos ellos con la inscripción mCp grabada. En su 
día, esta inscripción fue desarrollada y leída por S. Perea 
(1996-1997: 170) como: m(unda) C(apta) p(osita); m(unda) 
C(ircumdata) p(osita); o quizás m(unda) C(aede) p(ugna). La 
lectura, si bien es posible desde el punto de vista estricta-
mente epigráfico y paleográfico, resulta muy incierta consi-
derando el elenco de abreviaturas que hasta ahora tenemos 
disponible en el ámbito de la epigrafía de las glandes inscrip-
tae localizadas en la Península Ibérica.
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Fig. 1.  Principales lugares citados en el texto: 1) Navilla de Cortijo Blanco, lugar de hallazgo de la glans inscripta aquí 
presentada; 2) yacimiento de Ipsca; 3) Montilla; 4) Ulia Fidentia, actual Montemayor; 5) Ategua; 6) Torreparedones, 
Baena; 7) Espejo (elaboración propia sobre base cartográfica del ign).

2. Glans plumbea con inscripción

La glans inscripta objeto de estudio (Fig. 4) es 
un proyectil de morfología almendrada elaborado 
en plomo. Sus medidas son 4,5 cm de longitud × 2 
de anchura × 1,7 de altura y su peso es de 71,1 g. 
Ha sido compuesta mediante dos valvas unidas en 
un eje central de sutura que, en este caso, apenas es 
perceptible, lo que indica, por una parte, su fabrica-
ción a molde y, por otra, una factura en la que la lí-
nea de unión de ambos caparazones es delgada y no 
presenta rebabas. Ambos extremos, especialmente el 
más apuntado, tienen señales de haber sido corta-
dos a cizalla, instrumento característico para sepa-
rar unos proyectiles de otros, tras su extracción del 
molde. Tipológicamente (Fig. 5) puede asignarse al 
subtipo general 2b de Völling (1990: 34, 57-58 y 

tav. 3), en el que se integran los proyectiles bivalvos 
con cuerpo ovoide y extremos apuntados5.

El estado de conservación del proyectil es bue-
no y ha llegado prácticamente íntegro, aunque pre-
senta algunos golpes y desperfectos propios de este 
tipo de piezas cuando son localizadas en superficie. 
En primer lugar, se distingue claramente un golpe 
en una de las zonas de sutura de ambas valvas a la 
mitad de la pieza, golpe practicado recientemente 
con un instrumento cortante, como un pico o una 
herramienta similar. Probablemente esto ocurrió 
cuando se removían los terrenos con algún tipo de 
arado o instrumento agrícola. Destaca asimismo 

5 Conviene advertir la necesidad de una revisión de las 
clasificaciones morfológicas de Völling que, en parte, ya ha 
sido emprendida por nuestra parte y en sintonía con recien-
tes trabajos como el publicado por F. Romeo (2021). 
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otra pérdida parcial de masa provo-
cada también por un golpe en el ex-
tremo menos apuntado, que podría 
deberse, en este caso, al impacto del 
proyectil con alguna superficie dura 
cuando fue utilizado como arma 
arrojadiza, si tenemos en cuenta el 
ángulo de la fractura y que está muy 
rodado. Por lo demás, la superficie de 
plomo presenta, como es habitual, 
una serie de concreciones y pequeñas 
pérdidas de masa a lo largo de todo 
el cuerpo que no dificultan la lectura 
de las dos inscripciones que porta en 
ambos lados.

El peso del proyectil es un aspecto 
clave para fijar su cronología cuando 
las glandes no incorporan inscripcio-
nes y no contamos con materiales ar-
queológicos complementarios (Que-
sada et al., 2015: 346-348; Moralejo y 

Fig. 2.  Localización de los hallazgos en el entorno inmediato de Montilla de glandes con contexto espacial conocido; la numeración 
de 1-6 se corresponde con la de la tabla recogida en la siguiente figura (elaboración propia sobre base cartográfica del ign).

n.º de la 
pieza

Peso
(g)

Longitud
máxima (cm)

Anchura 
máxima (cm) Lugar de hallazgo

1 71,1 4,50 2,00 Navilla de Cortijo 
Blanco

2 46,5 4,38 1,74 Cerro de las Caleras, 
Ladera Oeste

3 80,7 4,35 1,74 Cerro de las Caleras, 
Cumbre

4 53,8 4,80 1,80 Cerro del Castillo
5 45,6 4,10 1,61 Huerta de Pilatos
6 44,8 3,72 1,62 La Arquita
7 79,8 4,62 2,03

Área entre Montilla, 
Espejo Nueva Carteya 

8 44,5 3,46 2,82
9 57,5 4,74 1,86
10 88,1 4,92 2,49
11 50,2 3,87 1,77
12 74,0 4,51 1,83
13 57,4 39,0 1,90
14 62,9 40,1 1,92
15 53,4 41,3 1,91
16 67,9 40,2 2,02
17 79,0 45,0 2,00
18 86,6 53,4 2,00

Fig. 3.  Lugares de hallazgo y características físicas de las glandes recuperadas en 
la zona.
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Saavedra, 2016: 48-51; Quesada y Moralejo, 2020; 
Romeo, 2021). Si atendemos a los valores medios 
de peso de este tipo de armamento documen-
tados en la Península Ibérica, cabe, con las debi-
das precauciones, situar la pieza en el contexto de  
las guerras civiles romanas en Hispania a lo largo 
del s. i a. C. Los pesos medios de los proyectiles 
documentados en contextos anteriores, como la ii 
Guerra Púnica, se alejan bastante de los observados 
aquí (Quesada et al., 2015: 348, fig. 16; Moralejo y 
Saavedra, 2016: 52-55). Y dentro de este contexto, 
siempre resulta más complicado atribuir los proyec-
tiles al período sertoriano o al de las guerras cesaria-
no-pompeyanas. En este caso, es fehaciente que, en 
la zona de los hallazgos presentados, se produjeron 
batallas entre tropas cesarianas y pompeyanas, no 
habiendo evidencias de enfrentamientos conocidos 
de las guerras sertorianas. Efectivamente, las ins-
cripciones de la glans, que veremos más adelante, 
respaldan la ubicación cronológica de estos proyec-
tiles a mediados del s. i a. C., en el ámbito de la 
disputa entre César y Pompeyo.

También por su forma y peso, el proyectil que 
nos ocupa tiene cabida en uno de los grupos mejor 
definidos de los que actualmente estamos recupe-
rando mediante prospección arqueológica intensi-
va en el campo de batalla documentado en Mon-
temayor, la antigua Ulia Fidentia, situada a unos 
12 km al no del lugar de hallazgo de este ejemplar. 
De estos proyectiles de Ulia, ninguno cuenta con 
inscripción, pero por su cantidad y variedad son un 
grupo altamente representativo para establecer pa-
rámetros tipológicos de datación (Quesada y Mo-
ralejo, 2020)6. 

6 El equipo de investigación del proyecto mencionado 
anteriormente, liderado por J. Moralejo y F. Quesada, está 
realizando prospecciones intensivas en el entorno de la actual 
población de Montemayor (Córdoba) y ha recuperado más de  
dos centenares de glandes de plomo, entre otros elementos  
de armamento romano bajorrepublicano, datables a media-
dos del s. i a. C. y atribuibles a los asedios de Vlia Fidentia. 
Las piezas encajan perfectamente en sus valores de pesos me-
dios con las cifras propuestas para los conjuntos asignados a 
la época cesariano-pompeyana que presentan los valores más 
elevados. La prospección sigue en marcha y los materiales es-
tán en proceso de estudio (Quesada y Moralejo, 2020).

3. Epigrafía de la glans plumbea 

En la pieza que se presenta aparecen dos ins-
cripciones, desarrolladas en sentido longitudinal y 
situadas en lados opuestos. Las letras estarían graba-
das, con el suficiente grosor, en cada una de las val-
vas del molde, de modo que, una vez solidificado el 
plomo, quedan destacadas en relieve sobre el cuer-
po del proyectil. Trataremos a continuación ambas 
inscripciones de forma individual como inscripción 
a e inscripción b (Figs. 4-5).
– Inscripción a: Las letras tienen 0,8/0,9 cm de 

altura y se trata de capitales homogéneas en 
módulo. Se distinguen claramente 5 letras sin 
interpunciones. Dos de las letras, la s y la c, 
presentan desgastes en la superficie del plomo, 

Fig. 4. Glans inscripta localizada en Montilla.

Fig. 5. Dibujo de la glans inscripta localizada en Montilla.
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pero estos no afectan a su lectura. No se aprecia 
cartela para encuadrar el texto. La inscripción es 
claramente legible y no presenta ningún tipo de 
abreviaturas ni signos específicos. Se lee como 
sigue: ipsCa. 

– Inscripción b: Las letras miden 0,6/0,8 cm de 
altura y se distinguen cuatro letras sin interpun-
ción. La lectura es más complicada que en la ins-
cripción a debido al deterioro de la superficie de 
plomo, a los golpes y a la peor ejecución del epí-
grafe. Se trata de letras capitales, en este caso de 
factura más tosca que en el otro lado, con altu-
ras y módulos irregulares, así como una disposi-
ción u ordinatio igualmente poco cuidada sobre 
el soporte. Destaca la primera c practicada de 
manera irregular y de óculo muy cerrado, la a 
de astas abiertas y travesaño, sobre todo la e de  
asta engrosada y travesaños atrofiados y la s  
de altura inferior y módulo irregular. La pro-
puesta de lectura sería Caes(aR).

El primer aspecto a tener en cuenta es que, como 
hemos indicado antes, ambas inscripciones forman 
parte de un mismo mensaje, ambos términos han 
sido vinculados intencionadamente y por razones 
muy concretas que trataremos de desentrañar. No 
obstante, los dos epígrafes resultan especialmente 
relevantes tanto individualmente como en conjun-
to. Ipsca es el primer topónimo identificado hasta 
la fecha en un proyectil de honda en la Península 
Ibérica y de los escasos ejemplos documentados en 
la epigrafía de este tipo de instrumentum. Caes(ar), 
con permiso de otra inscripción que trataremos, es 
el primer testimonio documentado de mención epi-
gráfica explícita a Gayo Julio César no sólo en la 
Península Ibérica, sino en los registros principales 
y actualizados de glandes inscriptae conocidos hasta 
ahora (Zagenmeister, 1885; Benedetti, 2012; Díaz, 
2005: 232-235, figs. 1-2 y anexo; Pina y Zanier, 
2006: 32-39; López Vilar, 2013a, 2013b)7. Por otra 
parte, la vinculación de un topónimo, como veremos,  

7 Es preciso tener en consideración la prolífica acti-
vidad de falsificación epigráfica que afecta también a las 
glandes inscriptae. Por ello conviene manejar con cautela 
materiales procedentes, por supuesto, de rebuscas clandesti-
nas o bien de colecciones privadas y del mercado anticuario 

muy concreto, específico e identificable de la geo-
grafía hispana y el nombre del dictador adquiere 
una significación capital en el contexto del período. 

Atendiendo al tipo de inscripciones que apare-
cen normalmente en las glandes inscriptae romanas 
estas se pueden clasificar, en términos generales, en 
cinco grandes agrupaciones (Zagenmeister, 1885: 
xv-xviii; Benedetti, 2012: 35). En primer lugar, 
aquellas que portan los nombres de las unidades mi-
litares con número y titulación: Leg(io) ii o Leg(io) 
xiii, por ejemplo, para la campaña de Munda (Pina 
y Zanier, 2006: 33-34). En segundo lugar, aque-
llas que portan los nombres de los responsables de 
las unidades de honderos: Scae(va), en alusión, por 
ejemplo, al centurión M. Casius Scaeva de las legio-
nes cesarianas, y en alguna ocasión también al fabri-
cante de los proyectiles. El tercer grupo se compone 
de aquellas cuyas inscripciones aluden directamente 
a las ciudades y pueblos que participaron en las dis-
tintas campañas. Un cuarto grupo de inscripciones, 
las más comunes, son aquellas que hacen referen-
cia directa a los comandantes de los ejércitos entre 
los que podemos ver a relevantes figuras históricas 
como Pompeyo y sus hijos, Sertorio, Gayo César 
Octaviano o Tito Labieno. En la Península Ibérica 
las más abundantes son las que aluden a Pompeyo 
y sus hijos bajo la forma Cn(naeus) Magnus Imp(e-
rator), con diversas variantes (Pina y Zanier, 2006: 
30-32, entre otros), y las que celebran a Sertorio 
como legítimo procónsul de Hispania bajo la forma 
Q(uintus) Sert(orius) Proco(n)s(ul) y diversas varian-
tes, normalmente asociadas también a iconografía y 
mensajes determinados que añaden carga simbólica 
al significado político del mensaje (Beltrán, 1990: 
211-226; García González, 2012-13: 189-206; 
2018: 18-22). 

La intención política de estas inscripciones es 
evidente y el mensaje estaba predominantemente 
destinado a los propios, a la tropa que lideraban 
estos caudillos, más que al enemigo propiamente 
dicho. Los epígrafes sobre los proyectiles eran un 
medio muy eficaz de materializar de manera escueta 
y concisa un mensaje político que podía alcanzar 

como las editadas por Pina y Zanier (2006). Sobre la falsifi-
cación de glandes inscriptae: Laffi, 1981. 
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un gran número de receptores y reforzar los lazos 
de cohesión de las tropas con la causa de sus gene-
rales (Díaz, 2005: 231; Moralejo y Saavedra, 2016: 
50). Un último grupo, también bastante numeroso 
en ejemplares, comparte la característica general de 
portar mensajes más mundanos, vinculados directa-
mente a la mentalidad militar y todos ellos de tono 
vulgar y ofensivo, siguiendo una costumbre ya do-
cumentada en proyectiles con inscripciones griegas 
del período helenístico. 

Considerando este marco general, las inscrip-
ciones de la glans de Montilla se pueden inscribir, 
evidentemente, en dos de estos grupos. La inscrip-
ción a, Ipsca, es atribuible al tercer grupo, en el que 
figuran topónimos o etnónimos que recogen los 
nombres de las civitates y pueblos que participaron 
en una campaña bélica. Estos son menos numerosos 
y los paralelos directos más difíciles de rastrear. Y la 
inscripción b, Caes(ar), al que hemos denominado 
grupo cuarto, en el que aparecen los nombres de 
los grandes comandantes y directores de legiones, 
solos o acompañados de algún tipo de iconografía o 
mensaje explícito. 

Comenzando por la inscripción a, la inscripción 
Ipsca, es claramente legible y podemos identificarla, 
fuera de toda duda, con el oppidum ibérico y des-
pués municipium del mismo nombre. Atendiendo 
primero a la presencia de topónimos en las glan-
des inscriptae, ya hemos señalado que estos resultan 
escasos en la documentación conservada, hasta tal 
punto que en todos los ejemplares conocidos hasta 
ahora en la Península Ibérica no contamos con nin-
guno, no sólo con ninguna otra mención a esta ciu-
dad, sino con ningún topónimo documentado. Ello 
convierte a la glans montillana en un unicum hasta 
la fecha; la primera mención explícita a una ciudad 
del período en Hispania y en el corpus de glandes 
inscriptae con inscripción latina conocido hasta la 
fecha. A ello cabe añadir que es, cronológicamente, 
la primera mención epigráfica de la ciudad. Los po-
cos testimonios referentes a ciudades o bien a pue-
blos que participaron en campañas bélicas aparecen 
en territorio itálico. Todas las menciones conocidas 
se han documentado en ejemplares que han sido da-
tados a lo largo del s. i a. C., y buena parte de los que 

podemos destacar procede de los alrededores de Ás-
coli, la antigua civitas de Asculum. Un buen número 
de ellos presentan la inscripción Ital(i)8; otros dos 
portan inscripciones: Itali / T(itus) L(afrenius) pr(ae-
tor)9 e Italie(n)ses10, y otro: Asc(u)lanis / [d]on(um), 
aludiendo irónicamente al proyectil como obsequio 
de los habitantes de Asculum11. Todos hacen refe-
rencia a los aliados itálicos que combatieron a Roma 
en las guerras de conquista de la Península. Otros 
dos proyectiles procedentes también del entorno de 
Áscoli incorporan el epígrafe Op(i)tergi(norum?)12. 
En cualquiera de sus dos posibles desarrollos: Op[i]
ter(i)g(i)(?) o, la más probable Op(i)tergi(norum?), 
el epígrafe se refiere a los habitantes de la ciudad 
de Optergium, que combatieron al lado de Roma 
en la batalla de Asculum. Finalmente, otro nutrido 
grupo de glandes portan la inscripción Fir(mani)13. 
Esta última se puede interpretar, sin gran problema, 
como alusiva a los habitantes de Firmum en el ager 
Picenus. Todos estos testimonios certifican la cos-
tumbre de colocar el nombre de pueblos que parti-
ciparon de manera directa en los conflictos bélicos 
del s. i a. C., en este caso en Italia, y constituyen, a 
nuestro juicio, un paralelo para nuestro proyectil en 
la medida en que Ipsca aparece involucrada como 
ciudad en el conflicto entre César y Pompeyo en 
una zona en la que, como sabemos, se produjeron 
combates. Sin embargo, en ninguna de las fuentes 
escritas sobre el Bellum Hispaniense encontramos 
este topónimo. Más adelante nos ocuparemos de 
la significación que esto tiene en el ámbito espe-
cífico de las guerras cesariano-pompeyanas en la 
Ulterior. 

Volviendo a la inscripción b contamos con dos 
tipos de paralelos compuestos por un abundante 
grupo de proyectiles del Bellum Perusinum y, más 

8 Cil i 850, 2 = Cil ix 6086, 4-2; Cil i 850, 2 (p. 959) 
= Cil ix 6086, 4-2, y Cil i 850, 3 = Cil ix 6086, 4-3. 

9 Zagenmeister, 1885: 128 = Cil i 848 (p. 959). 
10 Cil i 853 (p. 959). 
11 Cil i 859 (p. 959) = Cil ix 6086, 11. 
12 Cil i 878, 2 = Cil ix 6086, 30-2 (p. 692); Cil i 878, 

3 (pp. 959-960) = Cil ix 6086, 30-3 (p. 692). 
13 Cil i 854, 34 (p. 959) = Cil ix 6086, 6-34; Zagen-

meister, 1885: 129b; Zagenmeister, 1885: 129c; Cil i 854, 
21 (p. 959) = Cil ix 6086, 6-21, entre otros. 
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específicamente, otro proveniente del s de España. 
Encontramos la inscripción Caesar en 11 ejemplares 
provenientes de diversas colecciones y todos ellos 
asociados claramente al contexto de dicho enfrenta-
miento, fechables, por tanto, entre los años 41 y 40 
a. C.14. Todos estos proyectiles comparten la misma 
inscripción con la variante Felix. El término Caesar 
es totalmente legible en algunos y aparece parcial-
mente conservado en otros, aunque en ninguno de 
ellos lo encontramos abreviado, sino completamente 
desarrollado, lo que resulta bastante llamativo (Be-
nedetti, 2012: 157-160, tav. 7-10). La inscripción 
incorpora, además, en todos los casos, el término 
imperator y aparece también acompañada por el ful-
men o haz de rayos en la otra cara del proyectil. Por 
su parte, en el contexto específico de la Península 
Itálica, y del período y sucesos asociados a los pro-
yectiles, estos epígrafes han de atribuirse al entonces 
todavía triunviro Gayo César Octaviano, que había 
tomado el gentilicio de su padre adoptivo y lo hacía 
valer entre sus tropas. El nomen Caesar está funcio-
nando en estos casos como reflejo de la salutatio im-
peratoria con la que sus propias tropas honraban a 
Octaviano al que llamaban ya por entonces “Novus 
Caesar” (Mangiameli, 2007: 429). En una forma 
análoga se representaron en las glandes de Hispania, 
como hemos visto, los hijos de Pompeyo. El signo 
del fulmen parece poder interpretarse sin mayores 
problemas como emblema de las tropas cesarianas, 
por una parte (Zagenmeister, 1885: 13), y, por otra, 
como asimilación de los conceptos de potencia y ve-
locidad del rayo y la glans, pues ambos infligían un 

14 Cil xii 6721,12b = Benedetti, 2012: 54, n. 3: Cae-
sar Imperator // ((fulmen)); Cil ix 6721, 12b = Benedetti, 
2012: 54-55, n. 4: Caesar imp(erator) // ((fulmen)); Cil i 
705 = Benedetti, 2012: 55, n. 5: C{a}aesar imp(erator) // 
((fulmen)); Benedetti, 2012: 56, n. 6: Caesar imp(erator) // 
((fulmen)); Benedetti, 2012: 57, n. 7: Ca[e]sa[r] imp(erator) 
// ((fulmen)); Benedetti, 2012: 57, n. 8: Caesar imp(erator) 
// ((fulmen)); Cil xi 6721,15ª = Benedetti, 2012: 69, n. 26: 
Felix/Caesar im[p(erator?] // ((fulmen)); Cil xi 6721,15 = 
Benedetti, 2012: 69-70, n. 27: Felix/Caesar im[p(erator?] // 
((fulmen)); Cil i 696 = Benedetti, 2012: 70, n. 28: Felix/
Caesar im[p(erator?] // ((fulmen)); Cil xi 6721,8 = Benedetti, 
2012: 87, n. 56: [.]O[.] / C Cae(sar) (?); Cil xi 6721,16 = 
Benedetti, 2012: 100, n. 80: Caesar // ((fulmen).

impacto súbito y poderoso que provocaba la muerte 
(Poux y Guyard, 1999: 29). Por lo que respecta a 
este último símbolo, aparece en Hispania normal-
mente vinculado a las glandes de la legio ii, una de 
las unidades implicadas en el Bellum Hispaniense, 
en este caso bajo el mando de los pompeyanos, y a 
una serie de proyectiles anepígrafos que aparecen en 
El Gandul junto con otros de la legio xiii, también 
pompeyana (Díaz, 2005: 230 y n. 101). 

La epigrafía de los paralelos descritos –el César 
del Bellum Perusinum es lógicamente Octaviano– 
los coloca como referentes indirectos para el estudio 
de nuestra pieza. Sin duda la presencia de la ins-
cripción Caesar da testimonio del uso epigráfico de 
este término en las glandes inscriptae, así como de su 
significación eminentemente política, pero no aso-
ciado a Julio César ni en el marco de las guerras que 
libró el dictador en su pugna por el control de la 
República. Resulta, asimismo, llamativo que el tér-
mino no aparezca abreviado ni en una sola ocasión 
en el registro epigráfico mencionado. En muchos de 
los ejemplares recuperados en Italia la inscripción 
ocupa la totalidad de la superficie de la glans, lo que 
indica que habría, probablemente, una preocupa-
ción expresa por que se leyera la palabra completa. 
Es cierto que la abreviatura Caes sería bien conocida 
en el momento y fácilmente asociable a César en 
esos contextos, sin embargo, al tratarse de soportes 
epigráficos de tamaños tan reducidos la abreviatura 
podría también llevar a confusión y por ello los pro-
yectiles itálicos incorporarían el término completo. 
Ello nos debe llevar a ser cuidadosos a la hora de 
desarrollar nuestra abreviatura. 

Un paralelo más cercano, por contexto históri-
co, geográfico y epigráfico, puede arrojar luz sobre 
la verosimilitud de la lectura. Parece que puede re-
lacionarse con las guerras entre César y Pompeyo 
un pequeño grupo de 5 proyectiles hallados en la 
zona meridional peninsular: Extremadura, Sevilla, 
Córdoba y Jaén (García-Lalana, 1991-93: 106-107; 
Cil ii2 5, 55; Cil ii2 7, 168; Cil ii2 5, 56; Díaz, 2005: 
229-230 y anexo ns. 61-65). Todos ellos portan 
el lema Accipe, combinado ocasionalmente con el 
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símbolo del fulmen en la otra cara15. De estos cinco 
ejemplares es verdaderamente relevante para noso-
tros uno que procede de un lugar indeterminado de 
la provincia de Jaén, que reza supuestamente Caes // 
acipe y que los editores, en este caso de Cil ii2, 5 –Cil 
ii2 5, 55– y posteriormente Díaz Ariño (2005: 234, 
anexo n. 60), desarrollan Cae(sar?) // Ac(c)ipe. Este 
último investigador desarrolla la inscripción con 
ciertas reservas y la relaciona con las guerras civiles, 
pero no la trata, quizá y de ser correcta esta lectura, 
con la relevancia que tendría desde el punto de vista 
epigráfico e histórico. Si damos por buena esta lectura, 
estaríamos, en primer lugar, ante la única pieza que, 
hasta el momento, es un paralelo directo de nuestro 
proyectil y que nos apoyaría para desarrollar Caes(ar). 

Este ejemplar jiennense y el montillano que 
presentamos son las dos glandes en las que podría 
aparecer mención epigráfica explícita a Cayo Julio 
César, que es el único que podría ser nombrado de 
este modo en el contexto y el ambiente del perío-
do, los episodios hispanos de las guerras contra los 
pompeyanos entre los años 48 y 44 a. C. Esta ex-
clusividad no se ciñe a la Península Ibérica, pues, 
como ya hemos visto, las glandes itálicas se refieren a 
Octaviano, pero no contamos, hasta donde nosotros 
conocemos, con ningún otro proyectil publicado 
que presente una mención al dictador. Esto es ya de  
por sí destacable y más si consideramos la escasez 
de glandes inscriptae que podemos asociar al bando 
cesariano en el marco de las guerras civiles. En la 
Península Ibérica, tan sólo estudios recientes que se 
han ocupado del centurión Scaeva, probablemente, el 
centurión M. Casius Scaeva, que sirvió en la legio xii y 
combatió en Dyrrachium, proporcionan argumentos 
para asociar epígrafes de proyectiles con las tropas ce-
sarianas (López Vilar, 2013a: 175-184 y 2103b: 432-
457; Moralejo y Saavedra, 2016: 64-66). 

15 1. Cil ii2 5, 55 = Díaz, 2005: 234, anexo n.º 61: 
Cae(sar)//ac(c)ipe; 2. García-Lalana, 1991-93: 106-107 = 
Díaz, 2005: 234, anexo n. 62: Ac(c)ipe // ((fulmen)) Cil ii2; 3. 
García-Lalana, 1991-93: 106-107 = Díaz, 2005: 234, anexo 
n. 63: Ac(c)ipe // ac(cipe); 4. Cil ii2 7, 169 = Díaz, 2005: 234, 
anexo n. 64: Ac(c)ipe /------? // ((fulmen)); 5. Cil ii2 5, 56 = 
Díaz, 2005: 56 = Díaz, 2005: 234, anexo n. 65: Ac(c)ipe // 
((fulmen)). 

Además, hasta ahora, sólo se han podido locali-
zar proyectiles con inscripciones atribuibles al ban-
do cesariano en la provincia Citerior, y vinculados 
normalmente a combates en el ámbito de la campa-
ña de Ilerda, en ningún caso en la Ulterior, donde 
se produjeron los enfrentamientos más destacados y 
definitivos de la contienda en Hispania16. Por tanto, 
la presencia del cognomen Caesar es por sí misma 
una novedad muy relevante en este contexto. Ahora 
bien, el imperativo accipe que acompañaría a la le-
yenda en la glans de Jaén viene a poner en evidencia 
que en ese caso el proyectil ha de interpretarse de 
la forma tradicional, es decir, procedente del ban-
do pompeyano y destinado al ejército contrario, el 
cesariano, pues accipe viene a significar ‘recíbelo’ o 
‘toma’17. A ello cabe añadir que la presencia del vo-
cativo Caesar acredita que el mensaje habría de ser 
‘tómalo, César’, no a la inversa, pero antes cabría 
objetar algunas cuestiones de importancia a la hipó-
tesis de lectura del proyectil jiennense. 

La fotografía con la que contamos de la pieza de 
Jaén, cuyo lugar de depósito actual no hemos podi-
do conocer, resulta poco esclarecedora respecto a la 
inscripción. Si juzgamos por la fotografía18, podría 
leerse también Sae y no Cae, siendo efectivamente 
Ac(c)ipe la inscripción del otro lado. En la fotogra-
fía se aprecia claramente un trazo final curvo en la 
primera letra que la convertiría en una s e imposibi-
litaría la lectura propuesta. Si atendemos a la paleo-
grafía de las letras, los demás trazos de la c/s, óculo 
pequeño y ausencia de remates, a de astas abiertas 
y travesaño, se asemejan, pero la e de este proyectil 
es de travesaños desarrollados y asta fina, no como 

16 Nos referimos a materiales que han sido publicados 
hasta la fecha. 

17 Para la traducción del término optamos, de todos 
modos, por una traducción más vulgar al español que sería 
‘cómetelo’, que refleja mejor a nuestro juicio el espíritu ori-
ginal del mensaje. 

18 Sólo hemos podido acceder a la fotografía original 
disponible en los archivos del Centro cil ii-uah (Alcalá de 
Henares) que fue la empleada en la publicación del volumen 
de Cil ii 2 5. Agradecemos a la Dra. H. Gimeno, directora del 
centro, habérnosla mostrado. No hemos podido conocer su 
lugar de depósito para acceder a ella y realizar una autopsia 
de primera mano. 
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la que encontramos en el ejemplar de Montilla. En 
cualquier caso, la paleografía propiamente dicha no 
nos puede ayudar mucho en este tipo de testimo-
nios epigráficos por la propia técnica utilizada y las 
características específicas del soporte, por lo que no 
constituye más que un criterio de carácter aproxi-
mativo. Tipológicamente el modelo es el mismo en 
los dos proyectiles, pertenecientes al subgrupo Vö-
lling 2b, bivalvos y almendrados. No podemos, ni 
mucho menos, asegurar la lectura Cae(sar) de esta 
pieza a la luz de la fotografía disponible y, si bien 
no lo descartamos, debemos ser muy prudentes a 
la hora de considerarla como un paralelo directo. 
Ello no es óbice, de todos modos, para que poda-
mos proponer Caes(ar) en nuestra inscripción de 
Montilla, considerando, además, que la c es mucho 
más clara y la abreviatura presenta una letra más. 
Precisamente esta letra de más es también un factor 
adicional para reconsiderar no sólo la lectura de la 
glans jiennense, sino también el desarrollo epigráfi-
co que se ha sostenido. 

Así las cosas, optamos por mantener la lectura 
propuesta para la inscripción b de la glans mon-
tillana, al menos a título de hipótesis probable, y 
considerar la pieza de Jaén como posible paralelo 
epigráfico, aunque discutible, y, de serlo, pertene-
ciente al contexto de las guerras civiles, pero al ban-
do pompeyano. Ahora bien, más arriba hacíamos 
hincapié en la necesidad de considerar ambas ins-
cripciones de nuestra pieza, la a y la b, como parte 
de un mismo mensaje, una da sentido a la otra para 
concluir la interpretación epigráfica y situarla apro-
piadamente en su marco histórico. En este sentido, 
y a la luz de las lecturas y paralelos expuestos, parece 
claro que la ciudad de Ipsca y sus habitantes apare-
cen deliberadamente alineados con el bando cesa-
riano y se preocupan por reflejar esta alianza políti-
ca en la munición de los cuerpos de honderos. Las 
inscripciones plasman de manera muy concreta y 
específica la vinculación entre César y la ciudad íbe-
ro-romana y nos sugieren que se habría producido 
un enfrentamiento entre cesarianos y pompeyanos 
en la zona de Montilla, a unos 19 km en línea recta 
al so de la propia Ipsca. 

Ipsca es conocida tanto por la epigrafía como por 
la toponimia que se ha conservado hasta nuestros 
días y su ubicación junto al cortijo de Izcar, en el 
término de Baena, no plantea ninguna duda (Val-
verde y Perales, 1903: 22-28; Osado, 1989, 1990; 
Rodríguez Neila, 1988: 320-321). El actual cortijo 
de Izcar se encuentra situado a unos 9 km al no de  
la localidad de Baena por la carretera N-432 de Ba-
dajoz a Granada, aunque el asentamiento en sí se 
halla en el llamado Cerro de la Aldea, a unos 550 m 
al o del asiento del cortijo de Izcar. El lugar consti-
tuye una amplia meseta, ligeramente ondulada, deli-
mitada al s por el río Guadajoz y al n por el cordel  
de Córdoba a Jaén (cp-325), con una cota máxima de 
281 msnm. Esta vía de comunicación, que discurre 
paralela al río Guadajoz, por su margen derecha es 
también conocida como ‘Vereda de Granada’, que 
partiendo de Corduba llegaba a Ategua; pasaba jun-
to a Ipsca, al s de Torreparedones y al n de Iponoba, 
y a la altura de la Laguna del Conde se bifurcaba en 
dos ramales, uno en dirección o-e encaminándose 
hacia Sosontigi (Alcaudete) y Tucci (Martos), mien-
tras que el otro seguía una dirección no-se hacia Al-
calá la Real y Granada. Es factible que este camino 
fuese utilizado por los ejércitos de César y los hijos 
de Pompeyo en la guerra civil (Melchor, 1991: 154; 
1995: 133-139)19. 

4. Conclusión

La relevancia de la glans inscripta aquí presenta-
da radica en su condición de unicum epigráfico has-
ta la fecha, ya que se trata del primer ejemplar que 
presenta un topónimo propiamente dicho y, muy 

19 Sobre el asentamiento en época ibérica cf. Villar 
(2000: 102-103); en referencia a la toponimia cf. Almagro 
(2012: 192); sobre la relación de la toponimia con la arqueo-
logía del entorno cf. Almagro (1983: 7-20; 1992: 37-76). 
Sobre materiales arqueológicos de época ibérica cf. Chapa 
(1985) y Morena (2004; 2020: 74-76). Sobre la ciudad ro-
mana y su estatuto jurídico cf. Carrillo (1991: 102-103); 
Chic (1998: 227); Sáez (2002: 396). Para la parte de la prae-
fatio en el volumen de Cil ii2, 5, con un completo resumen 
incluyendo los testimonios epigráficos y arqueológicos. 
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probablemente, una mención explícita a Gayo Julio 
César tanto en Hispania como en el repertorio de 
glandes inscriptae conocidos. A ello cabe añadir que,  
de nuevo, se va ampliando paulatinamente el corpus de  
glandes con inscripción que podemos asociar a tro-
pas cesarianas que combatieron en Hispania, y ya 
no sólo en la Citerior, sino en la propia Ulterior, 
donde se produjeron la mayoría de los más encona-
dos enfrentamientos. 

Parece lógico pensar, además, que el proyectil 
epigráfico y los otros testimonios anepígrafos locali-
zados en la zona, mencionados más arriba, pueden 
considerarse como un indicio serio sobre la pre-
sencia de tropas en las inmediaciones de Montilla 
dentro del marco general del Bellum Hispaniense. La 
inscripción atestigua, asimismo, que el municipium de 
Ipsca Contributa estaba alineado con la causa cesaria-
na. De esta forma, se perfila la imagen de un núcleo 
urbano que, a pesar de estar rodeado de ciudades fie-
les a Pompeyo como Ucubi, Ategua o Torrepare-
dones, parece mantenerse fiel a César, tal y como 
hizo Ulia Fidentia, de cuyo asedio y liberación sí 
tenemos noticia en las fuentes20. Ahora bien, la 
vinculación directa del hallazgo analizado con un 
episodio concreto de los descritos por las fuentes li-
terarias se antoja imposible a la luz de los datos de 
que disponemos21. Es una cuestión que sólo podrá 
dirimirse con la puesta en marcha de un proyecto 
de investigación como el que permitió localizar el 
escenario de la batalla de Baecula o como el que se 
desarrolla en torno a Ulia, en Montemayor, provin-
cia de Córdoba.

20 BH iii; Dio. Cas. 32, 3-6.
21 Baste mencionar aquí que la zona de la que pro-

ceden es la misma que la propuesta por Sánchez-Molero 
(1867: 89) y Stofell (1887a: 30 y 312; 1887b: pl. 24), en-
tre otros. Valverde y Perales (1903; 1967: 25-39); Carrasco 
(1903); Schülten (1924: 185-194; 1940: 136-13) para el 
campus mundensis que aparece en las fuentes escritas (BH iii 
27-28). Sobre la controversia científica en torno a la iden-
tificación del campus mundensis, en la que no entraremos 
aquí, cf. Ferreiro (1986-87: 123-125; 1994: 435-450; 2005: 
381-396); Melchor (2005: 361-379); Gómez-Pantoja 
(2005: 89-137); Núñez-Quesada (2000: 191-220), y Corzo 
(2021: xix y xxiii), que recogen lo fundamental, además de 
lo ya citado anteriormente. 

Abreviaturas

Cil i = Mommsen, 1869.
Cil ii = Hübner, 1975.
Cil ii2, 5 = Stylow et al., 1998.
Cil ii2, 7 = Stylow et al., 1995.
Cil ix = Mommsen, 1883.
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1. Introduction1

The fortune of the landscape motif in Roman 
painting is undoubtedly remarkable. Indeed, in 
the evolutionary stages of this genre, various ways 
of depicting it are attested, which stand out as ex-
pressions of developments adopted as early as the 
6th century bp with Polygnotus of Thassos and lat-
er perfected during the 4th century bp (Rouveret, 
1982: 571-588; La Rocca, 2008: 7-13; Croiselle, 
2010: 19-24). It was only from the end of the 1st 
century bp onwards that the landscape in Roman 
painting became the co-protagonist alongside the 
subjects depicted, if not the absolute centre of re-
presentation, whereas in earlier periods it worked 
mainly as a background to the figurative scene 
(Salvadori, 2008: 23-25). This is clearly proven in 
the well-known passages from Pliny the Elder and 
Vitruvius describing the decorative systems of wall 
painting2. The two authors’ words reconstitute the 

1 The author is recipient of a research contract “Ayu-
das para la recualificación del sistema universitario español. 
Modalidad Margarita Salas” financed by The European 
Union-NextGenerationeu. I would like to express my grat-
itude for the reviewers’ valuable feedbacks that helped to 
improve the paper.

2 “Eaque sunt scripta antiquis litteris Latinis, non 
fraudanda et Studio divi Augusti aetate, qui primus insti-
tuit amoenissimam parietum picturam, villas et porticus 
ac topiaria opera, lucos, nemora, colles, piscinas, euripos, 
amnes, litora, qualia quis optaret, varias ibi obambulantium 
species aut navigantium terraque villas adeuntium asellis aut 
vehiculis, iam piscantes, aucupantes aut venantes aut etiam 
vindemiantes” (“Moreover, credit should not be taken away 
from Studio, who lived in the Augustan age and was the 
first to invent the graceful mural painting, depicting coun-
try houses, harbours and landscape subjects, sacred groves, 
forests, hills, fishponds, canals, rivers, beaches, according to 
his own desires, and in that environment various kinds of 
people walking or sailing, or going by land to their villas 
on donkeys or chariots, or fishing or hunting or perhaps 
even harvesting grapes”): Plinius, Nat. Hist., xxxv, 116; 
translation by Chambers, 2012. “Postea ingressi sunt, ut 
etiam aedificiorum figuras, columnarum et fastigiorum em-
inentes proiecturas imitarentur, patentibus autem locis, uti 
exhedris, propter amplitudines parietum scaenarum fron-
tes tragico more aut comico seu satyrico designarent, am-
bulationibus uero propter spatia longitudinis uarietatibus 

‘landscape repertoire’ that shapes Roman panora-
mas based on typological schemes, based on real 
ones, by taking the characterising elements out of 
them. The latter, defined as topia by Latin authors, 
could be considered as creative syntheses created 
by the artists’ inventiveness, i.e., as paesaggi della 
mente, as stated by La Rocca (2008: 32). This re-
sult achieved through a full mastery of drawing and 
technique is likely to be traced back to a model de-
veloped by Studius –or Ludius–, the Augustan-era 
artist mentioned by Pliny3 as the inventor of depic-
tions of villas, porticoes, woods, seaside towns and 
other landscape elements. Indeed, the art of Studius 
brought a dynamic expressiveness to the stylistic 
formulas of the republican era through the addi-
tion of scenes of human activity, no longer only set 
in a bucolic setting, as we learn in Vitruvius4, but 
in an atmosphere of hedonistic taste (Ling, 1977: 
1-16). Hence, a landscape shaped by man began to 
be depicted, with gardens, parks, canals, and wa-
ter basins, enriched with human figurines that add 
colour and vivacity to the depictions. The Augus-
tan painter would therefore have been inspired not 
directly by nature, but rather by its architectural 

topiorum ornarent ab certis locorum proprietatibus ima-
gines exprimentes; pinguntur enim portus, promunturia, 
litora, fulmina, fontes, euripi, fana, uici, montes, pecora, 
pastores ceteraque, quae sunt eorum similibus rationibus ab 
rerum natura procreata; nonnulli loci item signorum me-
galographiam habentes: deorum simulacra seu fabularum 
dispositas explicationes, non minus Troianas pugnas seu 
Vlixis errationes per topia” (“For this reason, the ancients, 
who started to decorate walls, first imitated the diversity and 
layout of marble cladding, and then the different combina-
tions of garlands, small pods and wedges. They also later 
began to imitate the outlines of buildings, the relief projec-
tions of columns and pediments, to portray theatrical back-
drops of tragic or comic or satirical genres in large rooms 
such as exedras, and in covered promenades, by reason of 
their extension in length, to create decorations that drew on 
the variety of landscapes, depicting images in conformity 
with distinctive landscape elements. Thus, harbours, prom-
ontories, beaches, rivers, springs, narrow seas, sanctuaries, 
sacred woods, mountains, flocks, shepherds are depicted”): 
Vitruvius, De Arch. vii, 5, 2; translation by Rowland, 2001.

3 Plinius, Nat. Hist., xxxv, 116.
4 Vitruvius, De Arch. vii, 5, 2.
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remodelling by human activity (Croiselle, 2010: 
12-16; Rouveret, 2015: 215-216).

Out of the multiple landscape versions depict-
ed in the Roman pictorial repertoire, the so-called 
Nilotic landscapes stand out for their undoubted-
ly different features. These are shaped as fantasy 
landscapes that become fashionable paintings, even 
though they are represented with realism, recalling 
the Nile delta and the everyday activities taking 
place along the river (De Vos, 1980: 75-76; Ver-
sluys, 2002: 4-15; Bragantini, 2006: 162; Capriot-
ti, 2006: 37-39). Furthermore, some iconographic 
elements are particularly recurrent in this figurative 
genre: the topoi of the Egyptian landscape appear as 
specific details, as stereotyped representations that 
can play an identifying role for scenes set along the 
Nile, even when analysed on their own (Voltan, 
2022: 261-270). 

In this paper, the focus is on some Nilotic paint-
ings from four Pompeian contexts: Praedia of Iulia 
Felix –ii 4, 2–, Sarno Baths –viii 2, 17–, Temple of 
Isis –viii 7, 28– and House of the Pygmies –ix 5, 
9–. The reason for analysing the paintings of these 
contexts is they are characterised by various icono-
graphic details realised in a similar manner. Hence, 
some hypotheses seem possible regarding the pres-
ence of the same team of painters in the four con-
texts or, as an alternative, the use of the same figu-
rative models as reference. However, before moving 
into this topic, a general overview regarding the Ni-
lotic landscape in the Roman painting is provided.

2. The Roman Nilotic paintings: spread and 
chronology

From a chronological point of view, the paint-
ings of Roman Egyptian landscapes are attested 
between the 1st century bp and 150 ad (De Vos, 
1980: 75-95; Meyboom, 1995: 16-19; Versluys, 
2002: 241-248; Merrils, 2017: 131-137). The wall 
fragments of the atrium of the Villa of the Mys-
teries in Pompeii –80-70 bp– represent the earliest 
attestation according to currently records (De Vos, 
1980: 9-12; Versluys, 2002: 155-157). However, 

there are some chronologically more recent exam-
ples: the wall fragments of the Baths of the Hunters 
in Leptis Magna –dated around 250 ad– (Versluys, 
2002: 187-189) and the pictorial frieze of a cistern 
from Salamis –dated to the 6th century ad– (Bard-
sweel and Sotirou, 1939: 443-445). With regard to 
the geographical distribution of Nilotic paintings, 
the study includes evidence from: Italy, France, 
Libya, Cyprus, the West Bank, Greece and Spain5. 
The Italian peninsula certainly provides the largest 
and most varied archaeological records. The largest 
number of records is in the region of Campania, 
particularly in Pompeii; other records come from 
other neighbouring settlements such as Hercula-
neum, Gragnano and Stabia. As far as Lazio is con-
cerned, paintings from Rome, Ostia and Bolsena 
are documented (Barbet, 1982: 102-114). Other 
examples with the same theme come from Lombar-
dia and, more specifically, from Brescia –Domus di 
Dioniso (Versluys, 2002: 176-177; Mariani, 2003: 
45-47; Salvadori, 2012: 262-263)– and Cremona 
–Piazza Marconi and Via Colletta (Mariani, 2017: 
236-237)–. Among those from Marche are: a Ni-
lotic frieze in a building in Ancona –Via Fanti– 
(Micheli, 2014: 409-413; Santucci, 2020: 79-92) 
and another in the nymphaeum of Cupra Marittima 
(Percossi, 1993: 47-70; Di Marco, 2022: 177-182). 
Outside the Italian borders, there are further Nilo-
tic attestations in France –Villa of Mercin-et-Vaux, 
Temple of Cybele in Lyon, a building called ‘Clos 
de la Solitude’ and the residential complex of Villars 
(Leclant, 1984: 441-442; Versluys, 2002: 210-212; 
Barbet, 2008: 171-173)–; in Libya, in addition to 
the already mentioned case of Leptis Magna, there 
are some pictorial fragments from room u of the 
Villa of Dar Buc Ammèra in Zliten (Aurigemma, 
1962: 57-58; Versluys, 2002: 192-195). In Greece, 
there are some paintings with Nilotic motifs in the 
corridor of a Roman tomb near Corinth (Versluys, 
2002: 219-220); another attestation is found in 
the Herodium complex near Jerusalem (Rozenberg, 

5 This paper contains part of the results of the author’s 
phd thesis aimed at the cataloguing and study of Nilot-
ic-themed paintings attested in the provinces of the Roman 
Empire between the 1st century bp and the 6th century ad.
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2014: 120-128). Finally, there is a pictorial panel 
with a Nilotic scene along the southern side of a 
Roman cistern discovered at Monte Sacro in Carta-
gena, Murcia (Velasco and Iborra, 2020: 133-141).

3. The Nilotic Contexts in Pompeii

As mentioned above, most Nilotic paintings are 
from the Italian region of Campania6, in particu-
lar from the archaeological site of Pompeii (Fig. 1). 
As displayed in the map, almost 40 records come 
from the Vesuvian archaeological site and these are 
dated from 80-70 bp to 79 ad (Fig. 2). This study 
concerns the Nilotic paintings from four contexts: 
Praedia of Iulia Felix –ii 4, 2–, Sarno Baths –viii 
2, 17–, Temple of Isis –viii 7, 28– and House of 
the Pygmies –ix 5, 9–. To be specific, these are two 
private settings –Praedia of Iulia Felix and House 
of the Pygmies– and two public ones –Sarno Baths 
and Temple of Isis–, the latter located in the same 
Regio viii. As for chronology, all the contexts are 
dated to the second half of the 1st century ad: 62-
79 ad –Praedia and Temple of Isis–; around 70 ad 
–House of the Pygmies and Sarno Baths (Versluys, 
2002: 109, 134, 143, 146)–. The settings of these 
paintings are: summer triclinium –Praedia– (Fig. 
3); cubiculum –House of the Pygmies– (Fig. 4); 
frigidarium –Sarno Baths– (Fig. 5); porticus –Tem-
ple of Isis– (Fig. 6).

3.1. The Analysed Paintings: State of Art

At this point, the current state of art regarding 
the Nilotic paintings in the four Pompeian contexts 
is introduced. First of all, it is appropriate to start 

6 This paper will not deal in detail in the topic of 
Egypt’s relations with Campania so as not to digress too 
much from the main theme. However, for a discussion 
about the relationship between Pharaonic Egypt and 
pre-Roman Campania, see: De Salvia, 2006: 21-30. On the 
relations between Campania and Egypt in the Hellenistic 
and Roman periods, see: De Caro, 1983: 53-58; Del Fran-
cia, 1991: 145-158. On the specific topic of Egyptian arte-
facts in Pompeii, see: Barrett, 2019; Bellucci, 2021. 

from the insightful observations of Whitehouse 
concerning the Nilotic landscapes in the summer 
triclinium of the Praedia of Iulia Felix –ii 4, 2– 
(Fig. 7) and in room l of the House of the Pygmies 
–ix 5, 9– (Fig. 8). The researcher, analysing and 
comparing the fragments of both contexts, is sure 
of the iconographic affinity of some specific details 
such as, for example, the papyrus boat in the north 
wall of ix 5, 9 and that of the north wall of ii 4, 
2. Furthermore, she highlights the almost similar 
dimensions of the figures depicted in the two con-
texts; however, she emphasizing the technical supe-
riority in the execution of the frieze in the House 
of the Pygmies (Whitehouse, 1977: 61-62). Finally, 
she states that: “The two friezes are obviously con-
temporaneous, and it might further be argued that 
they are products of the same firm of decorators, 
and that the motifs which they contain were select-
ed from the same source and assembled, by differ-
ent hands, into the same sort of landscape”.

Another context examined in this paper is that 
of the Sarno Baths –viii 2, 17– (Fig. 9), situated 
in the southern sector of the city of Pompeii that 
are part of a larger and more articulated building 
complex, distributed on several levels along the hill-
side and overlooking the Sarno valley in front of 

Fig. 1.  Graphic of the Nilotic paintings in Campanian 
contexts.
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Fig. 2. Nilotic paintings spread in Pompeii (modified map from Sena Chiesa and Pontrandolfo, 2015: 32).

Fig. 3.  Planimetry of the Praedia of Iulia Felix – ii 4, 2– 
(Merrills, 2017: 114, fig. 3, n. 9); the arrow points 
the summer triclinium where the Nilotic paintings 
are located.

Fig. 4.  Planimetry of the House of the Pygmies –ix 5, 9– 
(ppm ix, 486); the arrow points the Room l where the 
Nilotic paintings are located.
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it7. Some of the results of the complete 3d survey 
of the complex, obtained from the surveys already 
carried out by the Archaeological Park of Pompeii 
and by new surveys of the Univ. of Padua (mach 
Project, 2015-2017), are particularly noteworthy 
(Bernardi and Busana, 2019: 231-239; Bonetto and 

7 For specific studies on the context of the Sarno 
Baths, see: Koloski, 1990; Ioppolo, 1992.

Busana, 2021: 150-154). More 
specifically, the considerations 
relating to the Nilotic friez-
es placed along the perimeter 
above the frigidarium basin are 
also significant (Salvadori et al., 
2018: 207-225; Salvadori and 
Sbrolli, 2018a: 527-545; 2018b: 
49-53; Salvadori et al., 2019: 
299-308). Of the friezes, it 
would be highlighted that some 
of the iconographic elements in 
them would recall some figura-
tive details (Sampaolo, 1995: 
200-213) in the Nilotic scene 
from the east porticus of the 
Temple of Isis –viii 7, 28– (Fig. 
10). The focus would be on a 
certain figurative resemblance 
between the building structures, 
the lush vegetation, and the 
shape of the palms, although it 
is important to emphasise the 
different stylistic rendering. 
The spatial construction of the 
Nilotic scenes in these two con-
texts seems to be similar, and 
the representation of the pygmy 
characters is also quite close. In 
both contexts, in a more striking 
way than in other Nilotic attes-
tations8, these characters are de-
picted with very prominent but-
tocks, short and stubby limbs, 
curly hair and large heads. These 
images are clearly characterised 
by grotesque features that fur-
ther emphasise a caricatured 
dimension, a peculiar aspect of 

8 On the basis of the study carried out in the author’s 
doctoral thesis, as well as numerous previous studies dedi-
cated to the subject of pygmies, a number of specific charac-
teristics of these figures mentioned in the text can be noted. 
However, I would like to stress the close iconographic re-
lationship recognisable in the representation of pygmies in 
the contexts under analysis; in particular, such curly and 
bushy hair does not appear frequently in Roman Nilotic 
representations.

Fig. 5.  Planimetry of the Sarno Baths, Level 3 –viii, 2, 17– (Salvadori and Sbrolli, 
2018: 529, fig. 2); pointed the Frigidarium whith Nilotic paintings.

Fig. 6.  Planimetry of the Temple of Isis –viii, 7, 28– (Pesando and Guidobaldi, 2006: 
69); pointed the East Porticus where the Nilotic paintings are located.
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Fig. 7.  Detail of the frieze with Nilotic landscape in the Praedia of Iulia Felix –ii 4, 2– (author; per gentile concessione del 
Ministero della Cultura-Parco Archeologico di Pompei).

these figures9. These features would also involve the 
pygmies depicted in ix 5, 9, as has already been cor-
rectly observed (Salvadori et al., 2018: 223). There 
are further similarities between the friezes of viii 2, 
17 and those of ix 5, 9: “… piante acquatiche dalle 
larghe foglie, nella cui resa si riconoscono i tratti 
della vegetazione raffigurata nel fregio delle Terme” 
(Salvadori et al., 2018: 223).

9 On this topic, see: Cèbe, 1966; Bellucci and Voltan, 
2022: 77-88.

3.2. Further comparative iconographic elements

After these preliminary considerations, I propose 
some further observations on some Nilotic icono-
graphic elements from the contexts under analysis. 
Indeed, in my opinion, the so-called relazione di 
produzione10 in figurative compositions with a Ni-
lotic theme between the Praedia and the House of 
the Pygmies on the one hand, and the Sarno Baths, 

10 Expression from Bragantini (2004: 140).
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the Temple of Isis and again the House of the Pyg-
mies on the other, would seem to stand out clearly 
and strongly. In any case, I believe that it is crucial 
to check if there could be a single ‘production net-
work’ among all the contexts analysed11. This would 

11 In this survey, an attempt has been made to stick 
as closely as possible to the four interrelated approaches to 
the study of Pompeian painters’ workshops, extensively ex-
plored by Esposito (2009: 20-25; 2017: 277).

result from the use of the same iconographic models 
or the execution by the same team of artisans in the 
four settings. Firstly, the similarities in the realisa-
tion of the pygmy figures in the different records 
are considered. Although the stylistic rendering is 
not the same, it would seem legitimate to identify a 
common reference model among all the records. As 
a matter of fact, in the recurrent stocky, ungainly, 
and slightly grotesque physical forms seen in most 

Fig. 8.  Detail of the frieze with Nilotic landscape in the House of the Pygmies –ix 5, 9– (author, per gentile concessione del 
Ministero della Cultura-Parco Archeologico di Pompei).
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of the Nilotic attestations, a certain affinity in depic-
tion forms can be observed. Moreover, it is interest-
ing to observe the particularly curly hair, a feature 
not often displayed in Nilotic scenes (Fig. 11).

Also, in the representation of the crocodile some 
iconographic similarities could be identified: in 
particular, in the details of ii 4, 2, viii 7, 28 and 
ix 5, 9 (Fig. 12). However, it is more complicated 
the comparison with the detail of viii 2, 17, now 
hardly visible. The representations of the crocodile 
figure in the Praedia and the Temple of Isis would 
seem rather similar in their compositional scheme 
and treatment of the animal’s armour. In both cas-
es, the use of ‘lumeggiature’ in the lower area of the 

back can be observed. This depiction seems aimed 
towards a realistic purpose that is, instead, less clear 
in the detail of the House of the Pygmies, even 
though the initial model would appear to be the 
same. The way in which the flora is depicted would 
also help to reinforce the hypothesis being devel-
oped. Hence, the broad leaves and similar stylistic 
rendering characterise the details in the different 
contexts; the highly decorative feature of the stems 
in viii 2, 17 is outstanding (Fig. 13). In addition, 
especially in the friezes of the Temple of Isis and the  
House of the Pygmies, it is interesting to notice  
the same manner of depicting water. The move-
ment effect is recreated through the depiction of a 

Fig. 9. Frieze with Nilotic landscape in the Sarno Baths –viii, 2, 17– (Salvadori et al., 2018: 213).

Fig. 10.  Frieze with Nilotic landscape in the Temple of Isis –viii, 7, 28– (author, per gentile concessione del Ministero della 
Cultura-Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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series of thin, intermittent white lines, 
which bring realism and vitality to the 
scene.

Furthermore, through the compari-
son with Esposito’s recent works (2009; 
2010: 215-227; 2017: 261-288; 2021: 
53-69), based on stylistic comparisons 
with the decorative syntax, ornamental 
motifs and subjects of the high qual-
ity decorations of the Fourth Style of 
Pompeii12, it would still be possible to 
hypothesise the use of the same patterns 
books or, otherwise, the application of 
reference models from the repertoire 
of a specific workshop in the contexts 
examined. Also, the choice of this dec-
orative theme, as well as the quality of 
the execution, would confirm the high 
profile of the artisans who worked in 
these settings (Esposito, 2021: 65-66).

4. Closing observations

On the basis of the significant con-
siderations published in recent years 
concerning the Nilotic paintings in 
the four Pompeian contexts, the aim 
of this paper was to propose further 
ideas on this topic. As mentioned pre-
viously, Helen Whitehouse had already 
correctly identified iconographic con-
cordances between the Praedia and 
the House of the Pygmies. In a simi-
lar way, the recent studies carried out 
at the Sarno Baths have identified a 
number of figurative links between the 
contexts of the Baths, the Temple of 
Isis and the House of the Pygmies. In 
the light of these insightful remarks, 

12 For example, it includes the identi-
fication of the Vettii workshop in Pompeii 
in different contexts of the Vesuvian city, in-
cluding the Temple of Isis (Esposito, 2007: 
149-164).

Fig. 11.  Details with pygmies: a) Praedia of Iulia Felix –ii 4, 2–; b) House of 
the Pygmies –ix 5, 9– (author, per gentile concessione del Ministero 
della Cultura-Parco Archeologico di Pompei); c) Sarno Baths –viii 
2, 17– (Salvadori et al., 2018: 213); d) Temple of Isis –viii 7, 28– 
(author, per gentile concessione del Ministero della Cultura-Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli).
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Fig. 12.  Details with crocodiles: a) Praedia of Iulia Felix –ii 
4, 2– (Sampaolo, 2020: 24, fig. 2.3); b) House 
of the Pygmies –ix 5, 9– (author, per gentile 
concessione del Ministero della Cultura-Parco 
Archeologico di Pompei); c) Temple of Isis –viii 7, 
28– (author, per gentile concessione del Ministero 
della Cultura-Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli).

I believe it is possible to advance in this path by 
proposing the hypothesis of an ‘iconographic net-
work’ common to all four the Pompeian contexts. 
They share a chronological proximity; perhaps, it 
could also be relevant that the two public contexts 
–Sarno Baths and Temple of Isis– are in the same 
Regio viii. Therefore, the hypothesis of the use of 
a common set of iconographic models through the 
circulation of pattern books or the presence of  
the same workshop team in the four contexts could 
be raised. The high level of execution of the paint-
ings could suggest a prestigious patronage in all 
four cases (Fig. 14).

The observations introduced here aim to provide 
a further step forward in the study of production 
patterns among the different contexts in Pompeii. 
Whenever possible, the association of the four in-
terconnected approaches to the study of Pompeian 
painting workshops13 together with the definition of 
the spaces that decoration holds within the culture 
of Roman society, interplays with the work of the  
painters in a very complex manner. Moreover,  
the ‘big circuits and high powered connections’14 
that existed between the members of the Pom-
peian elite should also be considered in relation to 
a heritage of visual images, made up of formulas, 
schemes, compositions, but also of significant ges-
tures, figures and codified postures (Andersen, 1985: 
123-124). In this way, by researching and highligh-
ting the relations of dependency or affinity between 
different patrons, it might also be possible to inter-
weave the requests of the patrons and the modus ope-
randi of the artisans, thus amplifying the concept of 
a single patron to groups of patrons15.

13 Specifically, it involves: 1. the analysis of technical 
characteristics in the execution of paintings; 2. the analysis 
of decorative schemes; 3. the regular association of groups of  
ornamental details with decorative schemes; 4. the re-
cognition of the ‘hands’ of painters (Esposito, 2009: 20-
25; 2017: 277).

14 Expression from Leach (2004: 262).
15 In general, on the complicated issue of the exis-

tence, as well as the type, of sketchbooks and the circulation 
of iconographies, see: Ghedini, 1997: 824-837; Grassigli, 
1999: 447-468; Clarke, 2010: 203-214.
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Fig. 14.  Identification of the contexts involved in the analysis in the Pompeii plan (modified map from Sena Chiesa and 
Pontrandolfo, 2015: 32).

Fig. 13.  Details with flora: a) Praedia of Iulia Felix –ii 4, 2– (from Sampaolo, 2020: 24, fig. 2.3); b) House of the Pygmies –ix 
5, 9– (from author, per gentile concessione del Ministero della Cultura-Parco Archeologico di Pompei); c) Sarno Baths 
–viii 2, 17– (from Salvadori et al., 2018: 213); d) Temple of Isis –viii 7, 28– (from author, per gentile concessione del 
Ministero della Cultura-Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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