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El�famoso�Tesoro�hallado�en�Aliseda�hace�casi�100
años,�hacia�1920,�es�uno�de�los�conjuntos�más�represen-
tativos�de� la� orfebrería� fenicia� y� orientalizante� de� la
antigua�Hispania (Mélida�1921;�Blázquez,�1975:�115-
136;�Almagro-Gorbea,�1977:�208,�219�s.,�lám.�28,�etc.).
Se�compone�de�287�joyas�y�elementos�de�oro,�3�suntuo-
sos�recipientes�de�plata,�una�botella�de�vidrio�tallado,�un
espejo�de�bronce�y�un�objeto�de�piedra.�Con�el�tesoro�se
recogieron�también�algunas�cerámicas�(Almagro-Gor-
bea,�1977:�204-221;�Rodríguez�Díaz�et al.,�2015:�354,
fig.�1)�y�quizás�restos�de�cereal�(id.:�222,�fig.�9�y�353�s.,
fig.�2)1,�objetos�que�ilustran�su�contexto�arqueológico,
recientemente�analizado.�

Entre�el�conjunto�de�joyas�que�forman�el�Tesoro�de
Aliseda,�destaca,�por�su�belleza�y�por�su�significado,�un
espléndido� colgante� con�un� escarabeo� tallado� en�una
amatista�de�gran�tamaño�y�calidad�(Almagro-Gorbea�et

al. 2009,�nº�CC-ALI1.�Aliseda-1),�pieza�que�puede�ser
considerada� el�mejor� escarabeo� fenicio�hasta� ahora
hallado�en�la�Península�Ibérica��(fig.�1).�Se�conserva�con
su�engarce�de�oro�para�su�suspensión�como�colgante�y,
desde� su�descubrimiento,� ha�pasado� a� ser� una�de� las
joyas�orientalizantes�más�conocidas�y�reproducidas�de
la�Península� Ibérica� (Mélida�1921:�27,�nº�12;�Blanco
1956,�42�s.,�fig.�52-53�y�58;�Harden�1962:�213�y�315,
fig.�81,�lám.�98;�Blázquez�1975:�131�s.,�lám.�45B-47B,
fig.�36;�Almagro-Gorbea�1977:�208,�lám.�XXVIII;�Qui-
llard�1979:�lám.�XXXI,1;�Almagro�Gorbea,�1986:�141,
nº�144,�lám.�47;�Nicolini,�1990:�lám.�95;�García�Martí-
nez�2001:� 180-182,� láms.� II,38.01,�X-XI;�Boarman
2003:�nº�17/XI;�Almagro-Gorbea�et al.,�2009,�nº�17,�fig.
17;�etc.).�La�joya�se�conserva�actualmente,�junto�al�resto
del�Tesoro�de�Aliseda,� en el Museo�Arqueológico
Nacional, con�el�nº�de�inventario�28571.

Anejos a CuPAUAM 2, 2016, pp. 181-190

* Real�Academia�de�la�Historia,�anticuario@rah.es
** Antonio�F.�Dávila�Serrano,�adavilas@jccm.es�

1 Sin�embargo,�la�fecha�de�C-14�del�cereal�(Beta-403352)�calibrada
con�2�sigmas�dio�2325-2145�Cal�BP�=�375-195�Cal�BC�(Rodríguez
Díaz�et al.,�2015:�359),�fecha�que�difícilmente�concuerda�con�la�de
los�restantes�materiales.

El escarabeo de amatista del “Tesoro de Aliseda”:
¿una joya regia?

The amethyst scarab of La Aliseda treasure: a royal jewel?

Martín Almagro Gorbea*

Antonio F. Dávila**

Resumen

Estudio del magnífico escarabeo de amatista del tesoro de Aliseda, Cáceres. Es un escarabeo excepcional por sus

31 mm de longitud y por su calidad. Parece ser un escarabeo egipcio del Imperio Medio o Nuevo labrado en una ama-

tista de Wadi el-Hudi, pero el sello fue tallado en la región sirio-fenicia en el siglo VII a.C. y montado en Hispania, pro-

bablemente en Gadir, a juzgar por su engaste. Sus excepcionales características plantean que se trate de un sello

regio, conforme confirma su aparición en el Tesoro de Aliseda.

Palabras clave: Escarabeo egipcio, Escarabeo sirio-fenicio, Escarabeo de amatista, Orfebrería tartesia, Tesoro de

Aliseda.

Abstract

Analysis of the amethyst scarab from the Tartessian treasure of Aliseda, Caceres, Spain. It is an exceptional scarab by

its quality and 31 mm length. It seems an Egyptian scarab carved in an amethyst of Wadi el-Hudi of the Middle or of

the New Kingdom, but its seal was carved into the Syrian-Phoenician area in the VII century B.C. and was mounted in

Iberia, probably in Gades, judging by its setting. Its outstanding features allow supposing that it was a royal seal, as

confirms their appearance at the Tartessian Treasury of Aliseda.

Keywords: Egyptian scarab, Syrian-Phoenician scarab, Amethyst scarab, Tartessian jewlery, Treasury of Aliseda.
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Este�escarabeo�es�de�gran�dimensión�en�compara-
ción� con� los� escarabeos� egipcios� y� fenicio-púnicos
habituales,�ya�que�mide�31�mm�de�longitud�por�21�mm
de�anchura,�con�un�grosor�o�altura�de�12�mm.�Su�conser-
vación�puede� considerarse� buena,� aunque�ofrece�una
rotura�producida�ya�en�la�Antigüedad,�pues�le�falta�una
pequeña�parte�en�el�extremo�derecho�del�sello�de�la�base
del�escarabeo,�que�ha�sido�suplida�con�un�relleno�de�oro
al�montar�la�pieza�en�el�colgante.�

El�escarabeo�ofrece�una�perforación que�lo�atraviesa
longitudinalmente�y�queda�engarzado�o�inserto�como�si
fuera�un�cabujón�en�una�montura�de�oro�fabricada�con
oro�amarillo�bastante�resistente,�pues�ofrece�c.�10�%�de
plata,�2,5�%�de�cobre�y�un�0,02�%�de�estaño�(Hartmann
1982,�116-117),�por�lo�que�pudiera�tratarse�de�oro�local
(Nicolini�1990,�383).�Está�formada�por�una�fina�banda
de�oro�de�chapa�que�rodea�toda�la�pieza�y�que�queda
reforzada�por�una�moldura�anular�hecha�con�un�grueso
hilo�de�oro,�dispuesta�en�la�arista�de�la�cara�inferior�del
escarabeo.�Sobre� ésta� se� ha�dispuesto� sobre� la� parte
superior�otra�moldura�de�sección�semicircular�que�for-
ma� sendas� volutas� contrapuestas� a� cada� uno� de� los
lados�del�escarabeo�bajo�cuyas�uniones�ofrece�sendos
capullos�de�loto,�y�que�finalizan�en�otras�dos�gruesas
molduras�en�forma�de�neumático�en�los�extremos�lon-
gitudinales,�en�los�que�se�inserta�el�soporte�giratorio,
también�de�oro,�de�43�mm�de�longitud.�El�soporte�gira-
torio�es�un�grueso�vástago�de�sección�circular�de�ten-
dencia�amorcillada,�ya�que�su�grosor�disminuye�hacia
los�extremos,�que�se�insertan�en�la�perforación�longi-
tudinal�que�atraviesa�al�escarabeo.�Este�soporte�girato-
rio�ofrece�una�característica�inflexión�en�su�parte�cen-
tral,�a�la�que�se�ha�soldado�para�su�suspensión�un�ele-
mento,�en�forma�de�carrete,�constituido�por�12�estrías
de�sección�semicircular,�rematadas�en�sus�extremos�en
sendas�gruesas�molduras�en�forma�de�neumático.�Este
soporte�puede�identificarse�como�el� tipo�IIa�de�Qui-
llard�(1987:�119,�lám.�XXXI,�nº�8).

El�anverso�o�cara�superior�del�escarabeo�ofrece�el
tórax,�definido�por�una�doble�línea�y�con�los�élitros�bien
señalados,�por�lo�que�corresponde�al�tipo�IVb�de�New-
berry�(1906)�y�de�Vercoutter�(1945:�72),�pero�la�montu-
ra�de�oro�impide�ver�las�patas�del�escarabajo.

El�sello�del�reverso�ofrece�una�escena�mítica,�con
una�estructura�simétrica,�prácticamente�de�tipo�heráldi-
co.�Su�talla�es�de�buena�calidad,�pero�no�excesivamente
profunda,� fina�ni� precisa.�La� representación�muestra
dos�divinidades� entronizadas,� dispuestas� en� los� dos
extremos�de�la�pieza,�mirando�hacia�el�centro.�Ambas
parecen�ser�masculinas,�aunque�se�ha�propuesto�que�la
de�la�izquierda�fuera�femenina,�lo�mismo�que�el�grifo�o
esfinge� situado�delante� de� ella� (Nicolini� 1990:� 384;
Boardman�2003:�nº�17/XI),�ya�que�el�grabado�de�la�pie-
za�resulta�poco�preciso,�pero�la�figura�de�la�izquierda

también�parece� llevar� barba,� pues�no� se� distingue� el
cuello,� lo�que�confirmaría�que�se� trata�de�una�deidad
masculina.�Ambas�divinidades� alzan� la�mano�que�da
hacia�el�espectador�en�posición�de�saludo,�la�izquierda
en�la�figura�de�la�derecha�y�la�derecha�en�la�figura�de�la
izquierda,�mientras�que�con�la�otra�sostienen�una�punta
de�lanza�o,�más�probablemente,�un�bastón�o�largo�cetro
coronado�por�una�hoja,�que�de�nuevo�parece�excluir�que
la�divinidad�de�la�izquierda�sea�femenina.�Ambas�divi-
nidades�visten�un�traje�talar�hasta�los�pies�ceñido�en�la
cintura,� que� se� apoyan� en� sendos� trazos�horizontales
que�marcan�el�suelo�o,�quizás,�un�pequeño�escabel.�La
figura�de�la�izquierda,�mejor�conservada,�permite�apre-
ciar�que�se�toca�con�un�alto�gorro�cónico,�del�que,�por
detrás,�sale�el�cabello,�que�forma�una�onda,�y�muestra
una�larga�barba�que�no�deja�ver�el�cuello.�García�Martí-
nez�(2001:�181)�señaló�que�llevan�una�diadema,�quizás
rematada�en�el�úreo�real�egipcio,�detalle�que�no�se�pue-
de�apreciar�con�seguridad.�Ambos�dioses�aparecen�sen-
tados�en�sendos�tronos�de�forma�cuadrada�con�la�super-
ficie�cubierta�de�finas�líneas�cruzadas�en�oblicuo�en�for-
ma�de�damero�y�con�el�respaldo�ligeramente�inclinado
hacia�atrás.

Entre�ambas�divinidades�se�ha�representado�un�pilar
central�rematado�por�una�palmeta�coronada�por�el�disco
solar�alado,�a�modo�de�Árbol�de�la�Vida,�que�queda�flan-
queado�por�dos�grifos�o�esfinges�rampantes,�igualmente
en�composición�heráldica.�El�pilar�es�un�elemento�tron-
cocónico�alargado�decorado�con�tres�líneas�horizonta-
les�en�su�parte�superior�e�inferior�a�modo�de�molduras,
que�remata�en�sendas�volutas�en�su�extremo�superior
que�representan�un�capitel�proto-eólico.�Sobre�éste�se
ha�dispuesto�una�palmeta�de�cuenco,�formada�por�una
gruesa� línea� circular� acabada� en� sendas�volutas,� que
constituye� el� “cuenco”,� sobre� la� que� se� han�grabado
otros�dos�líneas�curvas�paralelas�en�sentido�inverso,�de
las�que�salen�hacia�arriba�5�trazos�verticales�engrosados
en�sus�extremos,�a�modo�de�flores.�A�ambos�lados�del
altar�aparecen�sendos�grifos�o�esfinges�rampantes,�dis-
puestos�con�las�piernas�dobladas�acabadas�en�glóbulos
que�representan�las�garras�y�con�su�cola�curvilínea�alza-
da�hacia�arriba.�Sus�alas�son�casi�rectas,�pero�finalizan
un�una� línea�curva�y�aparecen�dispuestas�en�oblicuo.
Las�patas�delanteras�se�apoyan�en�el�soporte�del�altar,
pero�la�cabeza�del�animal�apenas�se�distingue.�

Por�encima�del�Árbol�de�la�Vida�se�ha�grabado�un
gran�disco�solar�alado,�cuyas�alas�se�extienden�en�hori-
zontal,�acabadas�en�una�línea�curva.�La�parte�superior
del� ala� aparece� lisa,�mientras�que� la� inferior�muestra
unas�10�a�12�líneas�grabadas�que�marcan�las�plumas.
Por�debajo�del�disco�salen�tres�gruesos�trazos�divergen-
tes�que�representan�la�estilización�de�las�garras�del�bui-
tre�solar�egipcio,�convertidas�en�volutas�en�la�iconogra-
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Figura 1. Gran�escarabeo�de�amatista�del�Tesoro�de�Aliseda�(fotos�Museo�Arqueológico�Nacional�y�G.�Nicolini).



fía�siria,�de�la�que�procede�este�elemento,�lo�que�indica
un�taller�sirio�o�fenicio�septentrional.

Toda�la�escena�aparece�dispuesta�sobre�un�gran�ces-
ta�o�signo�nb que�ocupa�todo�el�exergo,�cuyo�interior�se
ha�rayado�verticalmente.�Esta�convención�iconográfica
indica�que�la�escena�representada�sobre�dicho�signo�se
desarrolla�en�un�plano�mítico.�El�engarce�de�oro�que
sustenta� la�pieza�no�permite�apreciar�si,�como�parece
lógico,�toda�la�escena�quedaba�enmarcada�por�una�línea
continua,�como�es�habitual�en�los�escarabeos.

La forma y estructura del colgante del�escarabeo
tiene� sus�mejores� paralelos� en� el� colgante� con� siete
sellos�del�Tesoro�de�El�Carambolo�(Nicolini�1990:�455
s.,�nº�216,�lám�139-143),�mientras�que�el�cabujón�deco-
rado�con�volutas�sobre�el�anverso�tiene�un�paralelo�muy
próximo�en�una�montura�basculante�de�oro,�de�proce-
dencia�desconocida,�conservada�en�el�Museo�Arqueoló-
gico�de�Sevilla�(Nicolini�1990:�356,�nº�123,�lám.�79,c-
d).�Éstos�y�otros�detalles�técnicos�hacen�suponer�que�la
pieza�debe�proceder�de�un�taller�situado�en�Andalucía
Occidental,� verosímilmente� en�Cádiz� (Almagro-Gor-
bea�1977:�221),�que�trabajó�desde�el�siglo�VII�hasta�el
VI�a.C�(Nicolini�1990:�214-217).�Este�tipo�de�colgantes
se�conocen�por� todo�el�Mediterráneo� (Quillard�1987,
119-120).�Aparecen�en�el�sur�de�Hispania y�en�Italia,
donde�fue�imitado�en�Etruria,�como�evidencia�el�sun-
tuoso� colgante� de�Veio� (Ambrosetti,� 1954,� 3,� fig.� 3;
Becatti,�1955:�178,�lám.�63-64),�también�del�siglo�VII
a.C�en�Italia.�En�Cartago�son�poco�frecuentes�y�faltan�en
Ibiza,�Cerdeña�y�Sicilia;�por�lo�que�deben�considerarse
característicos�de�la�zona�sirio-fenicia,�de�donde�pasan
a�Grecia,�Rodas,�Samos�y,�en�especial,�a�Chipre�(Gjers-
tad,�1948:�156,�fig.�31,37�y�35,1),�donde�aparecen�en
esculturas�masculinas�de�Ayia�Irini�y�Arsos�(Gjerstad�et
al., 1935:� lám.� 209,2-3;� id.,� 1937:� 586,� lám.� 185�y
186,1);� aunque� también� eran�portados�por�mujeres,
como�muestran�terracotas�chipriotas�del�siglo�VII�a.C.
halladas�en�Samos�(Schmidt�1968:�29,�T1397,�lám.�49�y
40,�nº�T301,�lám.�75).

Todos�los�motivos�que�aparecen�en�la�escena�mítica
representada�en�este�gran�escarabeo�de�Aliseda�tienen
paralelos�bien�conocidos�en�el�mundo�fenicio,�pues�la
iconografía�de�esta�escena�mítica�aparece�documentada
especialmente� en�numerosos� escarabeos� fenicios� y
púnicos,�que�ofrece�diversas�variantes�de�su�composi-
ción�polimorfa.�

La� representación�de�una�divinidad�barbada�que
sostiene�en�su�mano�un�báculo,�interpretado�como�una
lanza�o�un�cetro�floral,�entronizada�ante�el�Árbol�de�la
Vida�es�frecuente�en�escarabeos�egiptizantes�hallados
en�Cartago� (Vercoutter�1945,�p.�216-218,�222-223�nº
559,�564,�566,�584�y�586)�y�se�interpreta�como�probable
representación�de�Baal Hammon (Culican,�1968,�57-

62;�Zazof,�1969,�14,�fi�g.�41;�Xella,�1991,�110�s.,�lám.�7;
Cornelius,�1994), aunque�los�escarabeos�del�Mediterrá-
neo�Occidental,�a�partir�del�siglo�VI�a.C.,�reemplazan�el
Árbol�de�la�Vida�por�un�thymiaterion (Boardman�2003:
tipo�17).�Esta�divinidad�entronizada�tiene�sus�preceden-
tes� en� representaciones�del� área� sirio-palestina�de� la
Edad�del�Bronce,�como�en�marfiles�de�Megiddo�(Loud
1939,�lám.�4�y�32,�nº�160;�Decamps�1955,�lám.�36,�nº
343)�o�en�el�sarcófago�del�rey�Ahiram�de�Biblos�(Mon-
tet,�1928,�232-233,�lám.�131;�Parrot�et al.,�1975,�fi�g.
77;�Gubel,� 1987,� 37� s.,� lám.�1;�Ferron,� 1992;�Rehm,
2004,�lám.�1-3),�pues�el�uso�de�trono�con�o�sin�esfinges
es�un�atributo�propio�de�la�divinidad,�utilizado�también
por�diosas�como�Astart�(Bonnet,�1996,�150�s.,�lám.�5,�6
y�10;�Boardman,�2003,�nº�20/1�s.)�e�Isis,�que�aparece
normalmente�representada�en�un�trono�semejante�en�los
escarabeo�púnicos�(id.,�2003,�nº�10-34�a�10-37,�11-72�a
11-75,�11-83�a�11-113;�id.,�1984,�nº�52-55).�La�forma�de
la�mano�alzada�representa�el�saludo�ritual,�a�modo�de
epifanía�(Ferron�1975:�79�s.,�266�s.,�303�s.;�Benichou-
Safar�2004;�Almagro-Gorbea�y�Torres,�2010:�298),�aun-
que�algunos�autores�lo�interpretan�como�signo�de�ben-
dición:�Constituye�otro�detalle� bien�documentado� en
escarabeos�fenicios�orientales�(Boardman,�2003:�6,58,
de�Tartus)� y� habitual� en� los� escarabeos�occidentales
(id.,� 17,1� s.,� 20,1� s.).� Igualmente,� es� característico� el
detalle� de� representar� el� cabello� sobresaliendo�por
detrás�a�modo�de�espira�debajo�de�un�gorro�apuntado.
Su�origen�es�oriental,�pues�ya�aparece�en�estelas�y�relie-
ves� sirios� y� fenicios� (Orthmann,� 1971,� lám.� 9e,� 10g,
21c,�35g,�38a,�47h,�57c,�60e,�66b,�71�s.,�etc.)�y�en�esca-
rabeos�fenicios�de�Oriente�(Boardman,�2003,�16X,2-3,
17,30�a�17,42),�aunque�pasó�a�ser�habitual�en�escarabe-
os�púnicos�(id.,�17,1�s.,�19,1,�19,21,�26,35,�etc.),�pues�la
misma�escena�ofrece�un�escarabeo�púnico�de�Alconchel
y�otro�idéntico�procedente�de�Ibiza�(Vives�y�Escudero,
1917,�nº�347,� lám.�25,3;�Boardman,�1984,�nº�70;� id.,
2003,�nº�17-4;�Gubel,�1987,�nº�97;�Almagro-Gorbea�y
Millán,�2011).�

También�son�característicos�el�vestido�talar,�la�lanza
o�cetro�rematado�en�una�hoja�(Boardman,�2003,�17,2�s.)
y�el�trono�con�el�respaldo�recurvado,�que�puede�identi-
ficarse�como�un�trono�hwt de�origen�egipcio�(Metzger,
1985),�tipo�III�de�Gubel�(1987,�129�s.,�nº�61-117).�Este
tipo�de�trono�hwt pasó�a�ser�el�más�representado�en�los
escarabeos�púnicos,�pues�sólo�en�Ibiza�se�han�hallado
más�de�10�ejemplares,�siempre�asociados�a�divinidades
(Boardman�2003:�nº�10/30�s.,�11/72�s.,�17/1�s.).�Esta
iconografía� aparece� en� escarabeos� egiptizantes� halla-
dos� en� ambientes� fenicios� a� partir� del� siglo�VI� a.C.,
como�evidencian�diversas�piezas�con�esta�iconografía
procedentes�de�Ibiza�(Boardman,�Astruc�y�Fernández
1984:�46,�láms.�XII,�nº�68�y�XIII,�nº�69-70),�Cartago
(Vercoutter�1945:�216-218,�222-223�nº�559,�564,�566,
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584�y�586),�Tharros�(Gubel�1987:�180-181,�199,�nº�140-
143,�pl.�XXVII,�nº�140,�XXVIII,�nº�141-143�y�XL�nº
153),�Cerdeña� (Gubel� 1980:� 11,� pl.� II,1-2),�Chipre
(Gubel�1987:�42,�pl.�VI�nº�12)�y�Tiro�(id.,�39-40�nº�6,�pl.
IV�nº�6).�Sin�embargo,�los�escarabeos�a�partir�del�siglo
VI�a.C.�ya�no�ofrecen�la�representación�enfrentada�de
dos�divinidades,� propia� de� la� tradición� iconográfica
egipcia�y�oriental,�frecuentemente�utilizada�para�repre-
sentar�esfinges�o�grifos�enfrentados�en�posición�herál-
dica� (García�Martínez�2001:� 182).�García�Martínez
(2001:�182),� al� analizar�este�escarabeo�del�Tesoro�de
Aliseda,� explicó� el� carácter� dual� de� la� divinidad�por
motivos�de�simetría�o�por�representar�a�Baal�y�Melqart,
aunque�esta�representación�dual�de�la�divinidad�podría
ser�una�alusión�al�dios�El,�una�de�cuyas�características
es,�precisamente,�su�carácter�doble�(López�Pardo�2006:
156-157),� detalle� que�permitiría� identificarlo� en�otro
escarabeo�del�Tesoro�de�Aliseda� (id.:� 164-165;�cf.
Marín�Ceballos�1979-1980:�218-219;�Almagro-Gorbea
et al.,�2009:�nº�Al-2).�

También�el�Árbol�de�la�Vida�rematado�en�una�pal-
meta�y�coronado�con�el�disco�solar�alado,�que�constitu-
ye�el� centro�de� la� escena,�ofrece�paralelos�próximos,
como�la�impresión�de�un�sello�de�Acre�de�la�Edad�del
Hierro�III,�fechada�en�el�siglo�VI�a.C.,�aunque�en�este
sello�aparece�flanqueado�por�cabras�rampantes�(Keel�y
Uehlinger�1998:�377-378,�fig.�362),�cronología�no�leja-
na�de�la�que�cabe�otorgar�a�esta�joya,�cuya�iconografía
fenicia�es�marcadamente�egiptizante.�La�palmeta�es�de
“cuenco”,�un�elemento�muy�característico�del�mundo
orientalizante�(Almagro-Gorbea�y�Torres�2010:�118�s.),
mientras�que�los�grifos,�esfinges�y�otros�animales�flan-
queando�el�Árbol�de�la�Vida�es�un�tema�originario�de
Oriente� (Keel� y�Uehlinger� 1998:� fig.� 219,� 222,� 231,
308),�que�pasó�de�Fenicia�(Renan,�1864,�lám.�4)�a�Chi-
pre�(Harden�1962:�lám.�91)�y�al�mundo�fenicio�occiden-
tal,�donde�está�bien�documentado,�por�ejemplo,�en�el
extremo�de�una�posible�diadema�procedente�de�Aliseda
(Almagro-Gorbea�1977:�lám.�34,a-b)�o�en�una�placa�de
plata� cubierta� de�oro�procedente� de�Malta� (Harden
1962,�314,�lám.�91),�pues�representa�a�la�diosa�Asherat-
Astart identificada�con�el�Árbol�de� la�Vida�protegida
por�grifos�o�esfinges�(Almagro-Gorbea�et al.�2008:�414
s.;�id y�Torres,�2010:�219-223).�Igualmente,�el�símbolo
solar�alado�es�un�tema�de�origen�sirio�(Almagro-Gorbea
2008:�420),�que�pasó�a�ser�característico�de�escarabeos
orientales� (Boardman,� 2003,� 17,30,� 17,33,� 17,38,
17,X3,�17,X15),�de�Cerdeña�(id.�17,08)�y�excepcional-
mente�de�Ibiza�(id.,�17,19),�aunque�en�Cerdeña�e�Ibiza
aparece� simplificado� como�un� simple� símbolo� soli-

lunar,�y�también�es�de�origen�sirio�la�estilización�de�las
garras�del�buitre� solar� convertidas�en�volutas� (Alma-
gro-Gorbea�et al.,�2008:�420).�

En� resumen,� la� iconografía� de� este� escarabeo�de
amatista�del�Tesoro�de�Aliseda�ofrece�elementos�carac-
terísticos� del�mundo� sirio-fenicio,� representados� en
especial�en�escarabeos,�con�detalles�tan�característicos
como�la�divinidad�sedente�sobre�un�trono�hwt ante�un
Árbol�de�la�Vida,�la�lanza�o�cetro�acabado�en�una�hoja�o
el� símbolo� solar� alado.�Sin� embargo,� este� escarabeo
presenta�una�característica�composición�heráldica�que
resalta�su�interés,�lo�que�unido�a�su�cronología,�que�no
parece�posterior�a�inicios�del�siglo�VI�a.C.,�hacen�que�la
iconografía� que�ofrece� esta� pieza�pueda� considerarse
como�prototipo�de�la�que�muestran�numerosos�escara-
beos� fenicios�egiptizantes�del�Mediterráneo�Occiden-
tal,� entre� las� que� constituye� la� pieza�más�destacada
(Hölb�1979;�id.,�1986;�Feghali�Gorton,�1996).

Este� excepcional� escarabeo�de�Aliseda� llama� la
atención�por�el�tamaño�y�la�calidad�de�la�amatista�en�la
que�ha�sido�tallado.�Su�gran�dimensión�y�su�color�rela-
tivamente� intenso�permiten�compararlo� al� espléndido
escarabeo�de�amatista�de�24�mm�de�longitud�aparecido
en�Qatna,�considerado�una�obra�siria�del�siglo�XVIII-
XVII� a.C.,� que�probablemente� reutiliza� un� escarabeo
egipcio�del�Imperio�Medio,�aunque�esta�pieza�apareció
en�la�tumba�real�de�Qatna,�fechada�en�el�siglo�XIV�a.C.
(AA.VV.�2009:� 227).�En� el� área� fenicio-palestina� se
conocen�algún�otro�escarabeo�de�amatista�de�la�Edad
del�Hierro�(Keel,�1995:�42,�106,�127-129�y�135).�Uno
con�el�nombre�de�Impy procede�de�la�tumba�4�de�Biblos
(Louvre�E�25729;�Gubel�1991,�127,�nº�2),�un�escaraboi-
de� a�nombre�de�Hadi conserva� el�Museo�del�Louvre
(AO�9048;�Gubel�1991,�127,�nº�10),�datado�c.�825-800
a.C.�por�su�paleografía;�otro�del�siglo�VIII�a.C.�con�el
nombre�de�Habli se�conserva�en�el�Haifa�Museum�(nº
inv.�H-2036;�Gubel�1991,�129,�nº�57)�y�otro�del�siglo
VII�a.C.,�con�el�nombre�de�Shama‘,�conserva�la�Biblio-
thèque�national,� de�Paris� (nº� inv.� 1972.1317.124;
Gubel,�1991,�128,�nº�46).�

Entre�los�escarabeos�de�amatista,�destacan�los�ejem-
plares�egipcios�tallados�en�esta�piedra�preciosa,�joyas
siempre�valiosas,� probablemente�por� ser� propias� del
ámbito�regio,�que�se�atribuyen,�por�lo�general,�al�Impe-
rio�Medio�y�Nuevo,� aunque� su�uso� siguió� en� épocas
posteriores.�Se�trata�de�piezas�muy�apreciadas�en�muse-
os�y�colecciones,�aunque�ninguna�alcanza�el�tamaño�del
ejemplar�de�Aliseda.�Un�ejemplar�magnífico�conserva
el�Metropolitan�Museum�of�Art,�New�York,� nº� inv.
10.130.910,�en�un�anillo�de�la�XII�dinastía2 y�otro�de
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2 http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/10.130.910_� 27.3.206�(consultado�el�4.2.2012).



20,8�mm.�datado�de�la�dinastía�XII�a�la�XVIII�posee�Los
Angeles�County�Museum�of�Art,�inv.�nº�50.4.3(4-6/6)
(Cooney�y�Tyrell� 2005:� 94,� nº� 77).�Piezas� similares,
nunca�tan�excelentes�como�la�de�Aliseda,�aparecen�en�el
mercado�de�antigüedades,�donde�son�muy�apreciadas.
Cabe�citar�dos�escarabeos�de�las�dinastías�XII�o�XIII,�de
17�y�20�mm�de� longitud,�de� la�antigua�colección�del
Baron�Empain3;�dos�escarabeos�del�Imperio�Medio,�de
25,5�mm,�de�la�casa�Clio�Ancient�Art�and�Antiquities4;
otro�gran�escarabeo�del�Imperio�Medio�de�talla�natura-
lista� subastó� la� casa�Bonhams5;� otro� escarabeo�del
Imperio�Nuevo�de�20�mm�de�la�casa�Mutina�Ars�Anti-
ca6;�otro�de�26�mm�atribuido�a�la�dinastía�XVIII�o�XIX,
procedente�de�la�antigua�Colección�Egeskov7;�etc.�Tam-
bién�en�Palestina�se�ha�señalado�la�presencia�de�buenos
ejemplares�de�escarabeos�de�amatista�(Keel,�1995:�142-
143),�como�un�ejemplar�procedente�de�Canaan�de�las
dinastías�XVIII-XIX,�de�21�mm8.

Todas�estas�piezas�se�caracterizan�por�estar�talladas
en�amatistas.�La�amatista�es�una�piedra� semipreciosa
muy�utilizada� en� joyería� desde� la�Antigüedad.�Es�un
silicato� (SiO2) con� impurezas� de�óxido�de�hierro
(Fe2O3)�y�de�manganeso�(Mg2O3),�que�le�dan�un�carac-
terístico� color� púrpura,� considerado� símbolo� real.
Como�todas�las�piedras�semipreciosas,�se�suponía�dota-
da�de�poder�mágico�(Plin.�HN.,�37,121-124),�al�que�alu-
de�su�nombre�en�griego,�pues�amethystos significa�“no
ebrio”,�ya�que�se�suponía�que�esta�piedra�simbolizaba�la
sobriedad�y�protegía�contra�la�embriaguez.�

Su�color�púrpura,�propio�del�ámbito�regio,�explica
que�fuera�muy�valorada�desde�c. 3000�a.C.�en�Egipto�y
en�todo�Oriente.�En�el�Antiguo�Imperio�se�obtenían�de
las�minas�de�Toshka,�en�el�Desierto�Occidental,�a�unos
60�km�al�noroeste�de�Abu�Simbel�(Engelbach,�1938),
pero�desde� la� dinastía�XI�hasta� el� final� del� Imperio
Medio,� quizás� con� alguna� continuidad�posterior,� se
explotaron�las�minas�de�Wadi�el-Hudi,�aunque�en�época
romana�las�amatistas�procedían�de�la�región�de�Safaga,
cerca�de�Gebel�Abu�Diyeiba,�en�el�Desierto�Oriental�al
Sureste� de�Luksor� (Murray�1914;�Show�y� Jameson,
1993:�94;�Harrell�et al.,�2006).�La�explotación�de�Wadi
el-Hudi,�situado�a�35�km.�al�Sureste�de�Asuán,�favore-
ció� el� uso,� suntuario� y� regio,� de� las� amatistas� en� el
Imperio�Medio,�durante�la�primera�mitad�del�II�milenio
a.C.,�como�documentan� las� inscripciones�de� faraones
de�las�dinastías�XII�y�XIII�(Sadek,�1980�y�1985)�y�con-

firman�los�hallazgos�arqueológicos�(Shaw�y�Jameson,
1993;�Shaw�2002;�id.,�2007;�Harrell�et al.,�2006),�hasta
que�su�uso�decrece�posteriormente,�tras�el�abandono�de
las�minas.�Las�amatistas�fueron�uno�de�los�principales
productos� valiosos� exportados�desde�Egipto� al�Egeo
(Phillips,�2009),�así�como�al�Oriente,�como�evidencia�el
magnífico� sello� de� la� tumba� real� de�Qatna� (AA.VV.,
2009:�227).�

El�análisis�de�sus�paralelos�confirma�que�este�mag-
nífico�escarabeo�de�amatista�del�Tesoro�de�Aliseda,�con
sus�31�mm�de� longitud,�es�una�de� las�mejores�piezas
conocidas.�Debe�considerarse�de�origen�egipcio,�proba-
blemente�de�las�minas�de�Wadi�el-Hudi,�y,�a�juzgar�por
sus�características�y�su�factura,�parece�ser�un�escarabeo
egipcio,�probablemente�del�Imperio�Medio,�reutilizado
y�reelaborado�por�los�fenicios�antes�de�inicios�del�siglo
VI�a.C.,�como�parece�confirmar�la�rotura�que�ofrece�en
uno�de�sus�extremos.

La�cronología�de�este�magnífico�escarabeo�no�es�fácil
de�precisar.�Nicolini�(1990:�384)�lo�dató�en�el�siglo�VII�o
VI�a.C.�por�sus�paralelos�orientales,�pero�el�Tesoro�de
Aliseda�se�fecha�hacia�el�último�cuarto�del�siglo�VII�a.C.
(Almagro-Gorbea,�1977:�220),�aunque�Nicolini� (1990:
384)�rebaje�la�cronología�de�algunas�joyas�hasta�el�siglo
VI�a.C.�y�Rodríguez�Díaz�et alii (2015:�354)�han�plante-
ado�una�horquilla�entre�los�siglos�VII�y�V-IV�a.C.,�aunque
sin�justificar�esa�excesiva�amplitud�cronológica�ni�una
fecha�tan�baja,�que�no�se�puede�defender.�La�cronología
del�Tesoro�en�el�siglo�VII�a.C.�la�confirman,�indirecta-
mente,�los�materiales�cerámicos�recogidos�junto�al�mis-
mo,�entre�los�que�hay�un�vaso�a�mano�con�un�gallón�ver-
tical�perforado�y�dos�asas�bífidas� (Almagro-Gorbea
1977:� fig.�79,�nº�294�y�295),�que�corresponden�a�un
pithos de�tipo�“Loring”�(Torres�2008)�y�que�deben�datar-
se�en�el�siglo�VII�a.C.,�pues�son�similares�al�pithos apare-
cido�en� la� tumba�82/25�de� la�Necrópolis�de�Medellín,
bien� fechada�c.�675-650�a.C.� (Almagro-Gorbea�et al.
2008:�fig.�166,8).�Por�lo�tanto,�el�sello�de�este�escarabeo
debe�fecharse�en�el�siglo�VII�a.C.�y�considerarse�produc-
to�de�un�artesano�oriental,�posiblemente�de�la�zona�sirio-
fenicia,�sin�excluir�que�el�escarabeo�sea�de�fabricación
egipcia�y,�quizás,�de�una�fecha�muy�anterior,�que�pudiera
remontarse�hasta�el�Imperio�Medio.

La alta calidad y el valor mágico y�regio�de�esta
pieza�permiten�pensar�que�se�trata�de�un�sello�real,�pro-
pio�del�Periodo�Orientalizante,�como�el�citado�escara-
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3 Christy’s,�Antiquities,� subasta� 6060,� 14.4.2011,� lote� 30;
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjec-
tID=5425200�(consultado�el�4.2.2012).

4 http://www.clioancientart.com/catalog/i191.html� (consultado� el
4.2.2012).

5 Bonhams,� venta� 18947,�Antiquit ies, � 5.10.2011,� lote� 9,
http://www.bonhams.com/eur/auction/18947/lot/9/� (consultado� el
4.2.2012).

6 Mut ina �Ars �An t i ca , � 26 .5 .11 , � h t t p : / /www.a r san t iqua -
online.com/ing/prodotti.php?id=610�(consultado�el�4.2.2012).
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8 Et�Tu.�Antiquities,� http://ettuantiquities.com/scarabs_thumb
nails_page-1.htm�(consultado�el�4.2.2012).�



beo�aparecido�en�la�tumba�real�de�Qatna�y�quizás�como
el�de�Veio,�en�Etruria�(vid. supra).�

El�uso�como�símbolo�de�poder�y�como�talismán�de
este� tipo�de� joya� lo�confirma�su�representación�sobre
algunas�terracotas�y�esculturas�chipriotas�contemporá-
neas,�fechadas�a�partir�del�siglo�VII�a.C.�(Gjerstad�et al.,
1935:� lám.� 209,2-3;� id.,� 1937:� lám.� 185�y�186,1;
Schmidt�1969:�T301�y�T1397;�Quillard,�1987:�119�s.,
lám.�31,5).�Por�lo�tanto,�era�una�joya�del�más�alto�pres-
tigio�social�y�de�indudable�valor�simbólico,�acentuado
en� el� sello� de�Aliseda�por� la� amatista,� que� le� añadía
valor�mágico�y�apotropaico.�En�este�sentido,�el�simbo-
lismo�y�carácter�mágico�de�esta� joya�queda� ilustrado
por�el�conocido�episodio�narrado�por�Herodoto�(III,�40-
42)9 sobre� el� rico� sello�de�oro�con�una�esmeralda�de
Polícrates�de�Samos�(570-522�a.C.),�que�era�la�posesión
más�preciada�del�tirano,�lo�que�ratifica�que�estas�joyas
eran�talismanes�mágicos�y�símbolos�del�máximo�poder,
riqueza�y�prestigio�social.

El�hecho�se�confirma�en�este�escarabeo�de�amatista
al�ser�una�de�las�joyas�más�destacadas,�en�cierto�sentido
quizás�la�más�simbólica,�de�todo�el�Tesoro�de�Aliseda.
Éste,�por�sus�características,�se�ha�interpretado�como
ajuar�de�una�tumba�femenina�del�Periodo�Orientalizan-
te� (Almagro-Gorbea� 1977:� 219� s.),� que,� por� su� gran
riqueza,�hay�que�considerar�de�tipo�regio,�pues�destaca
sobre�toda�la�pirámide�social,�al�ser�la mujer más rele-
vante de la “casa principal” (Rodríguez�Díaz�et al.,
2015:�218),�es�decir,�de�la�regia local�(Almagro-Gor-
bea�2008-2009),�pues�dicho�ajuar�no�corresponde�al�de
una�tumba�gentilicia�tartesia�normal10.�Por�otra�parte,
el�sello�y�los�anillos�no�tienen�por�qué�ser�considerados
joyas�femeninas,�pues�en�la�necrópolis�de�Medellín�los
escarabeos�han�aparecido�en�tumbas�tanto�de�hombres
como�de�mujeres�y�este�tipo�de�piezas�suelen�aparecer
en� tumbas� femeninas� en� la�Península� Ibérica� (Padró
2003:�249),�como�también�en�representaciones�plásti-
cas� femeninas� chipriotas� (Schmidt� 1969:�T301�y
T1397).�Este�uso�de�los�escarabeos�como�elemento�de
estatus�femenino�pudiera�verse�confirmado�en�el�Teso-
ro�de�Aliseda,�aparentemente�interpretable�como�ajuar
de�una�mujer� (Almagro-Gorbea�1977:�220).�En� todo

caso,�el�escarabeo�de�amatista�pudiera�formar�parte�del
tesoro�familiar,�como�el�que�parece�haber�existido�en�el
palacio� de�Cancho�Roano� (Almagro-Gorbea� et al.
1990),� donde� han� aparecido� elementos� suntuarios� y
rituales�comparables�al�ajuar�de�Aliseda,�como�algunas
joyas,�sellos,�braseros,�etc.�(Celestino�2001).�En�conse-
cuencia,�el�carácter�predominantemente�femenino�del
conjunto�de�joyas�de�Aliseda�no�supone�contradicción
alguna,�puesto�que�pudieron�conformar�la�dote�de�una
princesa� tartesia,� quizás� desposada� con� un� rex local
dentro�de�una�política�de�alianzas�basada�en�matrimo-
nios�para�asegurar�relaciones�políticas�y�comerciales,
como�era�norma�en�la�estructura�palacial�regia�oriental
y�orientalizante�(Almagro-Gorbea,�1998),�sin�excluir
que�se�tratase�de�una�joya�heredada,�pues�cualquiera�de
los� casos� explicaría� la� presencia� de� esta� espléndida
joya�en�Aliseda.

El� tema�de� la� importancia�política�de� la�mujer�en
estos�periodos�de�la�antigua�Hispania�ha�sido�amplia-
mente�tratado�en�los�últimos�años.�Tiene�sus�anteceden-
tes�en�la�Edad�del�Bronce�en�las�estelas-guijarro�(Alma-
gro-Gorbea�1977:�194�s.;�Díaz�Guardamino,�2010:�225
s.)�y�confirma�el�hecho�el�pequeño�diámetro�de�los�tor-
ques�del�Bronce�Final�tipo�Sagrajas-Berzocana�(Haw-
kes,�1971;�Ruiz�Gálvez,�2007).�Esta�tradición�prosigue
en�el�Periodo�Orientalizante,�cuando�el�Tesoro�de�Alise-
da�confirma�dos�características�muy�notables:�su�evi-
dente� carácter� femenino�y� su�pertenencia� a� una� elite
regia,�no�meramente�gentilicia�o�principesca,�como�se
comprueba�al�comparar�sus�características�con�las�más
ricas� tumbas�gentilicias�de� la�necrópolis�de�Medellín
(Almagro-Gorbea�et al.,�2008,�1076).�

En�este�sentido,�el�Tesoro�de�Aliseda�y,�dentro�del�mis-
mo,�en�especial�el�sello�de�oro�con�un�gran�escarabeo�de
amatista,�sólo�pueden�haber�pertenecido�a�quien�ocupaba,
de�forma�destacada,�la�cúspide�de�la�pirámide�social�con
clara�ruptura�del�ranking�social,�que�indica�una�indiscuti-
ble�estructura�regia�(Almagro-Gorbea�1996:�55�s.;�Alma-
gro-Gorbea�y�Lorrio,�2013:�226�s.),�como�la�que�eviden-
cia�la�gran�crátera�griega�de�la�Dama�de�Vix,�estructura
que�tan�gráficamente�ha�reflejado�Brun�(1987:�193)�para
la�sociedad�celta�de�Europa�Central�(fig.�2).�
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9 Herodoto,� III,� 41,1:� ταῦτα ἐπιλεξάμενος ὁ Πολυκράτης καὶ νόῳ
λαβὼν ὥς οἱ εὖ ὑπετίθετο Ἄμασις, ἐδίζητο ἐπ᾽ ᾧ ἂν μάλιστα τὴν
ψυχὴν ἀσηθείη ἀπολομένῳ τῶν κειμηλίων, διζήμενος δὲ εὕρισκε

τόδε. ἦν οἱ σφρηγὶς τὴν ἐφόρεε χρυσόδετος, σμαράγδου μὲν
λίθου ἐοῦσα, ἔργον δὲ ἦν Θεοδώρου τοῦ Τηλεκλέος Σαμίου (Polí-
crates, después de leer esto (la misiva de Amasis), habiendo perci-
bido por reflexión que Amasis le sugería un buen consejo, trató de
encontrar cual de sus tesoros le causaría al perderlo más dolor a su
ánimo; y buscando encontró esto que voy a decir: tenía un sello que
solía usar, encastrado en oro y tallado en una esmeralda; era obra
de Teodoro hijo de Telecles de Samos…).

10 Aunque�los�recientes�hallazgos�en�la�zona�de�El�Ejido�no�son�con-
cluyentes�(Rodríguez�Díaz�et al.,�2015:�20�s.,�205�s.),�no�se�debe
descartar�que�el�Tesoro�de�Aliseda�proceda�de�un�posible�heroon,�

función� atribuible� al� edificio� de�El�Torrejón�de�Abajo,� cerca�de
Cáceres,�datado�en�el�siglo�VII�a.C.�(Jiménez�Ávila�1998:�67�s.,�fig.
3).�Hacia�esa�interpretación�apuntaría�la�estructura�sacra�aislada�en
el�campo,�ya�posterior�y�de�estructura�modesta�descubierta�en�Las
Cortinas�(Rodríguez�Díaz�et al.,�2015:�215),�aunque�carece�de�ele-
mentos�de�culto�funerario.�Por�ello�quizás�fueran�la�sede�de�fundi
familares�aristocráticos�o�regios,�comparables�a�las�fases�iniciales
de�Cancho�Roano,�transformadas�en�santuario�de�culto�familiar.�Su
carácter�ritual�lo�confirman�su�orientación,�el�suelo�rojo,�también
presente�en�Cancho�Roano,�y�una�favissa próxima,�mejor�que�both-
ros, que�parece� indicar� ritos� de� comensalidad� (id.,� 98� s.),� entre
cuyos�restos,�además�de�tortas�de�cereal�y�quizás�hidromiel,�hay�que
señalar,�junto�a�oveja-cabra�y�vacuno,�restos�de�caballo,�animal�pro-
pio�de�sacrificios�regios�(Carrillo�2003).�



Figura 2.�Estructura�socio-política�de�los�reinos�celtas�del
Ha�D�con�monarquías�regias�sobre�las�familias�gentilicias

(Brun�1998:�193).

El�Tesoro�de�Aliseda�fue�hallado�junto�a�restos�de
muros�que�se�ha�descartado�que�sean�de�un�tumba�por
ausencia�de�necrópolis�en�esa�zona�(Rodríguez�Díaz�et
al.,�2015:�205�s.).�En�ese�caso,�cobra�fuerza�la�hipótesis
de�identificar�esos�restos�de�muros,�supuestamente�rela-
cionados� con�el�Tesoro�de�Aliseda,� como�un�heroon,
evidentemente�dedicado� a� un�personaje� femenino
regio,� a� juzgar�por� las�características�comentadas�del
ajuar�(vid. supra).�En�este�sentido,�el�Tesoro�de�Aliseda
se�podría� relacionar� con� el� ajuar� de� la�Dama�de�Vix
(Rolley,�1995;�Brun�y�Chaume,�eds.,�1997;�Brun�1987:
100� s.;�Chaume,� 2001),� pues� evidencia� un�destacado
estatus�que�obliga�a�atribuirlo�a�una�reina�del�próximo
oppidum celta�de�Vix�(Chaume�2001;�Chaume�y�Mor-
dant,�eds.,�2011),�con�el�interés�añadido�de�que,�cerca
del�área�funeraria�en�que�pareció�la�tumba, apareció�un
pequeño�recinto�cuadrado�orientado�interpretado�como
un�heroon (Brun�y�Chaume,�eds.,�1997:�194;�Chaume,
2001),� lo� que� confirma� su� carácter� regio�y� sacro.�La
semejanza�en�la�estructura�social�monárquica�de�Vix�y
Aliseda�indica�la�existencia�de�monarquías�hereditarias
en�esas�áreas�periféricas�del�mundo�antiguo,�sin�duda
inspirados� en�modelos� orientales� extendidos� a� través
del�Mediterráneo.�Estas�monarquías�desaparecieron�en
las�crisis�sociales�y�políticas�generalizadas�a�lo�largo�del
siglo�VI� a.C.,� de� forma�gradual,� desde�Oriente� hasta
Tartessos,�crisis�que�alcanzarían�también�al�ámbito�cel-
ta�(Almagro-Gorbea�et al., 2008,�1076-1077).�Este�con-
texto�histórico,�tan�interesante,�explica�la�aparición�en
el�Tesoro�de�Aliseda�de�una�pieza�tan�excepcional�como
el�colgante�de�oro�con�su�gran�escarabeo�de�amatista
(fig.�1)�que�aquí�hemos�valorado�y,�probablemente�tam-
bién,�su�definitiva�ocultación.
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1.  IntroduccIón

M.�L.�Vollenweider�(1967:�153)�ya�utiliza�en�su�obra
el�nombre�de�“escarabeos�greco-fenicios”�para�designar
los�escarabeos�de�piedras�duras�elaborados�fundamen-

talmente�en�el�denominando�“jaspe”1 verde,� localiza-
dos�preferentemente�en�yacimientos�pertenecientes�al
ámbito�cultural�fenicio-púnico.�Dicha�calificación�fue
adoptada�por� J.�Boardman� (1970:� 153-154),� quien
basaba�esta�adscripción�en�los�abundantes�temas�icono-

Anejos a CuPAUAM 2, 2016, pp. 191-203

1 La�palabra�jaspe�aparece�entre�comillas,�debido�a�la�inseguridad�en�
su�identificación�con�el�material�pétreo�al�que�hacemos�referencia.

Análisis fisicoquímico de seis escarabeos del denominado
“jaspe verde” hallados en Ibiza

Physicochemical analysis of six scarabs of the so-called
“green jasper” found in Ibiza

Francisca Velázquez Brieva

María J. López-Grande

Grupo de Investigación "Ibiza Púnica" (F-073 UAM)

Departamento de Prehistoria y Arqueología UAM

Dedicamos este artículo a Concha Blasco, cuyas enseñanzas nos alentaron

a afianzar nuestra dedicación a la investigación arqueológica.

Resumen

Los escarabeos de “jaspe verde” localizados en el ámbito fenicio-púnico, para los que se ha propuesto la denominación

“Classical Phoenician Scarabs” (Boardman, 2003), plantean a pesar de las investigaciones llevadas a cabo hasta el

momento una serie de incógnitas. Una de ellas es la identificación precisa del material utilizado en su elaboración,

cuyo debate permanece abierto, así como el origen del mismo y la ubicación de sus talleres. Para avanzar en este es-

tado de la cuestión, planteamos una propuesta de investigación a desarrollar en las principales áreas de aparición de

estos ejemplares, que permita despejar los actuales problemas de interpretación. Estos estudios conllevarían la rea-

lización de análisis fisicoquímicos a partir de los cuales sería posible conocer con cierto grado de seguridad los ma-

teriales utilizados y proponer hipótesis acerca de su origen y de la localización de los centros productores. Estos datos

permitirían a su vez sugerir las rutas comerciales surcadas por esta mercancía a lo largo del Mediterráneo. En esta

línea de investigación hemos iniciado los análisis de una selección de seis escarabeos ibicencos, cuyos resultados

exponemos en el presente trabajo.

Palabras clave: Escarabeos, jaspe verde, fenicio-púnico, Ibiza, difracción de rayos X policristal.

Abstract

Doubts concerned to green jasper scarabs found in the Phoenician-Punic scope, labelled as “Classical Phoenician

Scarabs” by J. Boardman (2003), still remain open. On the one hand there is open debate regarding the precise iden-

tification of their row material as well as the location of their original mineral deposits and relates workshops. To throw

light on  these issues a research in the main areas of these scarabs findings will be required. It will involve physicoche-

mical analyses to identify with a degree of certainty the materials used in these objects. Only on this basis it will be

possible to develop hypotheses on their provenance, the Mediterranean routes involved in their trade and related sub-

jects. In this line of research six scarabs of these characteristic found in Ibiza have already been analysed. We discuss

the achieved results in this paper.

Keywords: Scarabs, green jasper, Phoenician-Punic, Ibiza, X-ray diffraction.
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gráficos�de�influencia�griega�representados�en�las�bases
de�sus�ejemplares,�así�como�en�su�aparente�similitud�en
la�técnica�de�elaboración�con�la�glíptica�tardo-arcaica
del�mismo�origen.�En� la� actualidad,� sin� embargo,� la
calificación�de� “greco-fenicios”�para� ejemplares� de
estas�características�está�fuera�de�uso,�adoptándose�la
denominación�“Classical�Phoenician�Scarabs”�(Escara-
beos�fenicios�clásicos)�que�Boardman�incorpora�en�su
última�obra�(Boardman,�2003).�

1.1. Historiografía

A.�Furtwängler�fue�el�primer�autor�que�presentó�esta
categoría�de�escarabeos�en�su�obra�de�conjunto�Die anti-
ken Gemmen III (Furtwängler,�1900:�108-114),�dando�a
conocer� ejemplares�procedentes�de�diversos�museos�y
colecciones.�Hasta�esa�publicación,�este�tipo�de�piezas
había�sido�solo�tratado�por�los�expertos�a�propósito�de�los
hallazgos�de�Cerdeña� (Marmora,�1853;�Spano,�1855-
1864).�Desde�entonces,�aparte�de�su�inclusión�en�diferen-
tes�publicaciones�de�conjunto�como�componentes�de
colecciones�glípticas�públicas�y�privadas2,�estos�escara-
beos�tanto�como�serie�como�por�los�tipos�iconográficos
que�incorporan,�han�sido�objeto�de�discusión�e�investiga-
ción�por�parte�de�diferentes�autores,�entre�otros3W.�Culi-
can,�E.�Acquaro,�J.�Boardman,�J.�M.�Blázquez,�S.�Mosca-
ti�y�A.�M.�Costa,�E.�Gubel�u�O.�Conti,�mientras�que�sus
ejemplares�han�sido�recogidos�según�su�procedencia�en
diferentes�trabajos,�como�veremos�en�el�siguiente�aparta-
do.�Su�divulgación�ha�sido�completada�con�la�publica-
ción�de�un�completo�corpus4 (Boardman,�2003),� cuya
incorporación�de�nuevos�ejemplares�se�mantiene�abierta,
mediante�la�existencia�de�un�catálogo�electrónico�cuyo
objetivo�es�reunir�todos�los�escarabeos�que�puedan�ser
incluidos�en�esta�categoría5.�

1.2. dispersión geográfica

Este�tipo�de�escarabeos�se�documenta�ampliamente
en� Ibiza,� tanto�en� la�necrópolis�del�Puig des Molins,

como�en�otras�cuatro�necrópolis�de�la�isla�(Vives,�1917;
Fernández�y�Padró,�1982;�Boardman,�1984;�Padró,
2000).�Así�mismo,�se�constata�en�la�Península�Ibérica�un
pequeño�conjunto�de�ejemplares�que�ha�sido�incluido�en
las�publicaciones�que�recogen�el�material�de�tipo�egipcio
localizado�en� territorio�peninsular,� realizadas�por� I.
Gamer-Wallert�(1978),�J.�Padró�(1983,�1985,�1995)�y�M.
A.�Martínez� (2002).�Algunos�de�estos�ejemplares,�han
sido�además�publicados�junto�al�conjunto�de�materiales
procedentes�de� sus�yacimientos,�o� formando�parte�del
conjunto�glíptico� recuperado,� como�por�ejemplo� los
escarabeos�hallados�en�Ampurias� (Almagro,�1953),
Villaricos�(Astruc,�1951;�Almagro�y�Almagro,�2009:�33-
68),�Gibraltar�(Culican,�1972;�López�de�la�Orden,�1995:
119-127),�Cancho�Roano� (Conde,�2003:�231-260)�o
Medellín�(Almagro,�2008).�Recientemente,�se�han�publi-
cado� los�estudios� referentes�al�conjunto�de�escarabeos
procedente�del�noroeste�peninsular�(Almagro�y�Graells,
2011:�25-87),�dentro�del�programa�para�la�realización�del
Corpus de los Escarabeos de Hispania, donde�vuelve�a
quedar�reflejado�un�pequeño�pero�interesante�número�de
ejemplares�elaborados�en�“jaspe”�verde.�

También�en�Cerdeña�ha�sido�localizado�un�número
muy�importante�de�escarabeos�de�esta�serie,�siendo�nece-
saria�una�publicación�general�aún�no�llevada�totalmente
a�cabo;� existen� sin�embargo�diferentes�catálogos�que
contienen�algunos�de�sus�ejemplares�(Furtwängler,�1900;
Walters,�1926),�así�como�obras�en�las�que�junto�a�otros
materiales�(Hölbl,�1986)�o�de�forma�más�individualiza-
da,� se� incluyen�este� tipo�de�escarabeos.�El�yacimiento
más�prolífico�ha�sido�la�necrópolis�de�Tharros6 (Acquaro,
1975:�73-92,�1987:�227-252;�Quattrocchi�Pisano,�1978:
37-56;�Boardman,�1987:�98-105),�pero� también�hay
ejemplares�procedentes�de�otros�sitios�arqueológicos�de
la�isla�como�la�necrópolis�de�Cagliari�(Taramelli,�1912:
45-224)�o�Monte�Sirai�(Bondi,�1975:�73-98),�además�de
muchos�ejemplares�existentes�en�los�museos�sardos,�de
los�que�se�desconoce�su�procedencia�exacta7.

Aunque�no�en�gran�número,�en�Sicilia�se�constata
la�presencia�de�ejemplares�de�esta�serie,�como�los�cus-
todiados�en�el�Museo�de�Palermo�(Verga,�1986:�153-
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2 Principalmente�en�Babelon,�1900;�de�Ridder,�1911;�Myres,�1914;
Beazley,�1920;�Walters,�1926;�Richter,�1956;�Vollenweider,�1967,
1983;�Brandt,� 1968;�Brandt� y�Schmidt,� 1970;�Zwierlein-Diehl,
1969,�1973;�Hening,�1975,�1994;�Schlüter�et alii,�1975�y�Buchanan
y�Moorey,�1988.

3 Como�ejemplo�Culican�(1960-61:�41-54,�1968a:�274-293,�1968b:
50-56,�1976:�57-68);�Boardman�(1970,�2003);�Blázquez�(1970-71:
315-319,�1972:�327-344);�Acquaro�(1976:�167-170,�1979:�277-280,
1982:�197-203,�1983:�105-110,�1985:�13-19,�2003:�1-23,�2009:�27-
32,�2012:�13-28);�Moscati�y�Costa�(1982);�Gubel�(1986:�111-118,
1993:�101-129)�u�O.�Conti,�(2000:�47-68).

4 J.�Boardman�considera�la�existencia�en�esta�obra�de�mil�quinientos
dos�escarabeos�de�“jaspe”�verde,�de�los�cuales�mil�ochenta�y�cuatro
proceden�de� la� zona�del�Mediterráneo� centro-occidental,� ciento
sesenta�y�cuatro�del�Levante,�mientras�que�para�doscientos�cincuen-
ta�y�cuatro�desconoce�su�procedencia.�Aparte,�el�autor�ha�contabili-
zado�cuatrocientos�un�ejemplares�que�presentan�los�mismos�tipos
iconográficos,�pero�que�están�elaborados�en�materiales�distintos�al
“jaspe”�y�que�engloba�bajo�la�misma�denominación�de�“Classical�

Phoenician�Scarabs”.�En�las�estadísticas�que�estamos�elaborando�en
en�el�estudio�en�curso�sobre�estos�objetos,�hemos�considerado�incor-
porar�algunos�ejemplares�no�recogidos�por�Boardman�en�su�publi-
cación,�tanto�elaborados�en�“jaspe”�verde�como�sobre�todo�en�otras
piedras�duras�como�cornalina,�calcedonia,�ágata,�etc.�

5 www.beazley.ox.ac.uk/gems/scarab/default.htm�(20/08/2015).
6 En�el�siglo�XIX�G.�Spano�publicó�muchos�ejemplares�procedentes
de�sus�propias�excavaciones�en�el�Bulletino archeologico Sardo 1-
10� (1855-1864)�y� en� el� catálogo�de� su�propia� colección� (Spano,
1860,�ídem, 1865).�La�Colección�Chesa�fue�publicada�por�V.�Crespi
(1868)�y�hay�estudios�realizados�por�A.�della�Marmora�(1839-1857)
y�G.�Ebers�(1883).

7 Los�escarabeos�de�piedra�dura�del�Museo�de�Cagliari�fueron�estu-
diados�y�fotografiados�por�M.�Astruc,�siendo�a�su�muerte�enviada
esta�documentación�a�J.�Boardman,�quien�los�incluyó�en�su�última
obra�(2003)�y�en�la�base�de�datos�que�este�autor�mantiene�abierta�en
la�página�web�ya�mencionada.�Algunos�de�sus�ejemplares�fueron
publicados�por�Acquaro� en�diferentes� artículos� (por� ejemplo,
Acquaro,�1975:�51-69,�1976:�167-170,�1984:�73-107).�Últimamente
este�conjunto�de�escarabeos�ha�sido�estudiado�por�C.�Olianas�en�su
tesis�doctoral�leída�en�abril�de�2014�en�la�Universidad�de�Padua.



178,�Láms.�XXV-XXVII),�recogidos�junto�con�los�de
otros�lugares�de�la�isla�en�una�investigación�reciente
(Martínez,� 2013);� algunos� de� ellos� con� interesante
contexto�como�los�procedentes�de�la�tumba�15�de�la
necrópolis�de�Palermo�(Di�Stefano,�2009:�81,�núm.�18
NI�29923).�

En�el�norte�de�África�destacan�los�hallazgos�de�la
necrópolis�de�Cartago8 existentes�en�los�museos�de�El
Bardo�y�de�Cartago�publicados�por�J.�Vercoutter�(1945),
quien� incluyó� también�algunos�hallazgos�de�Útica9 y
Kerkuán,�lugar�del�que�han�sido�publicados�posterior-
mente�otros� escarabeos10 (Redissi,� 1995:� 115-146;
Redissi�y�Tillot,�1995:�147-188).�Nuevos� testimonios
del�uso�de�estos�objetos�han�sido�recogidos�en�el�llama-
do�“templo�archivo”�con�el�hallazgo�de�improntas�de
tipos�levantinos�y�egipcios�(Berges,�1997:�6-128,�1998:
111-132;�Redissi,�1999:�4-92).

Al� contrario� que� en� el�Mediterráneo� centro-occi-
dental,� no� existen�grandes� conjuntos� de� este� tipo�de
escarabeos� en�Levante,� pero� sí� han� sido� localizados
ejemplares�dispersos�por�un�amplio�territorio;�esta�rela-
tiva�escasez�puede�ser�debida�a�la�falta�de�excavaciones
sistemáticas�en�las�grandes�necrópolis�de�la�zona.�

Aparte� de� los� escarabeos� existentes� en�diferentes
catálogos11 y�publicaciones�donde�se�incluyen�algunos
de�estos�ejemplares�con�probable�procedencia�levanti-
na,�A.�Nunn�(2000)�ha�incluido�en�su�obra�un�importan-
te�número�de�escarabeos�de�“jaspe”�verde�localizados
en�dicho�ámbito,�aunque�gran�parte�de�los�mismos�pro-
ceden�del� comercio�de� antigüedades.�Una� excepción
relevante� de� ejemplares� con�origen� conocido� son� los
provenientes�de�Tartus�y�Amrit12.�Con�contexto�conoci-
do�procedentes�de�excavaciones�arqueológicas,�conta-
mos�con�ejemplares�del�pequeño�cementerio�de�Atlit,
que�ha�suministrado�una�importante�cantidad�de�piezas
(Johns,�1932:�41-104),�así�como�los�hallazgos�de�Tell
Abu-Hawam�(Hamilton,�1935:�núms.�47,�48),�Kamid

el-Loz�(Hachmann�y�Kushke,�1966:�84,�Fig.�22)�y�Tiro
(Gamer-Wallert,�2004:�414-417).

Otro� lugar� que�ha�proporcionado�hallazgos� es
Biblos,� cuyos� ejemplares� no�provienen�de� contextos
funerarios� sino� sacros� y� de�hábitat� (Dunand,� 1937-
1939,�núm.�2423,�Lám.�CXXVIII,�1954-1958:�núms.
16930,�16983,�19200,�Lám.�CCI;�Gubel,�1994:�80-89).
Según�E.�Gubel�(1994:�73-96)�de�veinticinco�escarabe-
os�pertenecientes�al�Período�Persa,�al�menos�dieciséis
son�de�“jaspe”�verde�y�el�resto�de�otros�materiales,�pero
realizados�en� idéntico�estilo�y�utilizando� tipos� icono-
gráficos�propios�del�mismo,�predominando�los�egipti-
zantes,�con�una�predilección�por�el�dios�Bes.�

En�Levante�consideramos�que�hay�que�distinguir�el
tipo�de�escarabeo�analizado�de�otra�serie�de�ejemplares
elaborados� en�piedras� duras,� incluido� el� jaspe,� cuya
aparición�parece�cronológicamente�anterior�(siglos�VII
-�VI�a.�C.)13.�Estos�últimos�se�caracterizan�por�represen-
tar�en�sus�bases�motivos�afines�a�los�que�serán�frecuen-
tes�en�escarabeos�posteriores�realizados�en�“jaspe”�ver-
de,�resultando�en�ocasiones�unos�y�otros�similares.�Uno
de�los�rasgos�más�diferenciadores�entre�ambas�manu-
facturas,�es�la�utilización�más�abundante�de�diferentes
tipos�de�piedras�en�los�más�antiguos,�y�el�mayor�rango
de� ejemplares� que� incluyen� inscripciones� fenicias
(Culican,�1968:�70,�91,�Lám.�III,�2;�Gubel,�1993:�101-
129),�cuya�presencia�no�es�común�en�los�de�“jaspe”�ver-
de�posteriores�(Gubel,�1993:�106,�tabla�1)14.

Chipre15 también�ha�deparado�hallazgos�de�la�serie
de�escarabeos�de�“jaspe”�verde.�Su�cantidad�es�relativa-
mente� escasa,� probablemente�por� la� elevada�produc-
ción�local�en�materiales�de�la�zona�que�muestran�tipos
iconográficos�tanto�chipriotas�como�griegos�y�fenicios.
Datos�de�estos�hallazgos�han�sido�incluidos�en�la�obra
de�A.�T.�Reyes�(2001,�passim)16 que�incluye�un�apartado
específico�para�los�ejemplares�cuya�iconografía�presen-
ta�influencia�fenicia�(Reyes,�2001:�85-124).
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8 Algunos�de�los�ejemplares�existentes�en�el�Museo�de�Cartago�están
siendo�publicados�más�exhaustivamente�por�T.�Redissi�(2004:�201-
216).

9 Como�el�hallado�por�J.�Moulard�(1926:�225-235).
10 Procedentes�de�la�necrópolis�púnica�de�Arg�el-Ghazouani.�
11 Escarabeos�con�probable�procedencia�levantina�aparecen�en�dife-
rentes�catálogos�como�los�publicados�por�A.�Furtwängler�(1900),
M.�L.�Vollenweider�(1967)�o�P.�Bordreuil�(1986).

12 Es�muy�probable�que�algunos�ejemplares�de�la�colección�De�Clerq
procedan�de�Tartus�y�Amrit�(Ridder,�1911).

13 Se�trata�de�ejemplares�procedentes�de�la�costa�sirio-palestina�elabo-
rados�en�piedras�duras�como�el�ágata,�la�calcedonia�o�el�cristal�de
roca,�que�presentan�tipos�iconográficos�característicos�de�los�“Clas-
sical�Phonecian�Scarabs”,�pero�que�son�datados�con�anterioridad�a
éstos,� por� ejemplo�dos� escarabeos�de� calcedonia� procedentes� de
Beirut�actualmente�en�el�Ashmoleam�Museum,�Oxford,�núms.�Inv.
1889.420�y�1889.429.

14 Aunque�la�comparación�que�efectúa�E.�Gubel�en�su�artículo�no�es
válida�para�nuestro�análisis,�en�tanto�que�se�incluyen�distintos�tipos�

de� sellos�y�materiales� como� la� esteatita,� sí� lo� es�para�conocer� el
número� relativo�de� escarabeos� con� inscripciones� fenicias� en� los
yacimientos�centro-mediterráneos:�diez�entre�casi�cuatro�mil�ejem-
plares�documentados.

15 J.�Boardman�(2003)�incluye�solo�una�pequeña�cantidad�de�escara-
beos�de�piedras�duras�hallados�en�Chipre;�este�autor�considera�los
ejemplares�procedentes�de�la�isla�de�estilo�chipriota�más�que�feni-
cio,�hecho�que�hemos�podido�constatar,�aunque�juzgamos�que�algu-
nos�ejemplares�localizados�en�distintos�yacimientos�de�la�isla�perte-
necerían� a� la� categoría� estudiada,� por� ello� hemos� incorporado� a
nuestra�base�de�datos�algunos�ejemplares�más�que�los�considerados
por�Boardman.

16 En�la�obra�de�A.�T.�Reyes�muchos�de�los�ejemplares�cuyos�tipos�pre-
sentan�mayor�conexión�con�la�iconografía�usual�en�los�escarabeos
de�“jaspe”�verde,�están�fundamentalmente�realizados�en�otras�pie-
dras�duras,�calcedonia,�ágata,�ónix,�lapislázuli,�quizás�como�inte-
grantes� de� la� serie� de� escarabeos�de� anterior� cronología,� aunque
algunos�por�su�similitud�y�material�podrían�integrarse�en�el�grupo
aquí�analizado�(Reyes,�2001:�108,�núm.�228,�112,�núm.�241,�Figs.
245�y�256).



Aparte�de�estos�ejemplares�repartidos�por�diferentes
yacimientos�mediterráneos,�J.�Boardman�(2003:�5)�con-
sidera�que�muchos�de�los�escarabeos�de�“jaspe”�verde
en�manos�de�coleccionistas�tienen�un�origen�levantino,
así� como�al�menos�un� tercio�de� los� pertenecientes� a
otras�colecciones�en�museos�públicos�cuya�procedencia
se�desconoce17.�De� acuerdo� a� dicha� estimación,� el
número�de�ejemplares�procedentes�de�la�zona�del�Medi-
terráneo�oriental�se�vería�notablemente�incrementado.

2. MaterIa prIMa

El�primer�problema�que�detectamos�en�el�estudio�de
este�grupo�característico�de�escarabeos,� es� la�materia
prima�en� la�que�está�elaborada� la�mayor�parte�de�sus
ejemplares18,� cuya� identificación�usual� como�“jaspe”
verde�ha� sido�muy�discutida.�El� auténtico� jaspe� se
corresponde�con�un�cuarzo�opaco,�un�silicato,�dióxido
de�silicio�(SiO2),�procedente�de�rocas�sedimentarias.�Su
dureza�es�elevada,�poco�inferior�a�la�del�cuarzo,�6,5-7�de
la�escala�de�Mohs,�con�textura�compacta�y�alta�tenaci-
dad.�La�densidad�varía�en�función�del�contenido�en�óxi-
dos�e�hidróxidos�de�hierro.�La�coloración�es�debida�a�los
elementos�minerales�y�orgánicos�presentes�en�la�roca,
así�el�jaspe�verde�debe�este�color�a�la�presencia�de�óxi-
dos�e�hidróxidos�de�manganeso.�

En�la�zona�oriental�del�Mediterráneo,�se�encuentran
yacimientos� del� auténtico� jaspe� en�Egipto� (Aston,
1994:� 64),� donde� solo�ocasionalmente� fue�utilizado
para�la�elaboración�de�amuletos�(Petrie,�1914:�10,�12,
18� a� y� 18�b;�Andrews,� 1994:� 36,� 40b)� y� escarabeos
(Petrie,�1914:�23,�24;�Andrews,�1994:�44g,�50).�Tam-
bién�hay�noticia�de�su�existencia�en�las�orillas�del�Mar
Muerto,�donde�sería�utilizado�en�la�glíptica�levantina,
constatándose�su�utilización�en�el�Bronce�Tardío�para
sellos�en�el�ámbito�fenicio�(Collon,�1986:�57-70;�Moo-
rey,�1994:�98-99),�continuando�posiblemente�su�uso�en
etapas�posteriores19.�Sin�embargo�este�material�no�pare-
ce�haber�sido�empleado�en�la�zona�mediterránea�centro-
occidental,�excepto,�si�es�el�caso,�en�Cerdeña,�con�su
problemática�conexión�con�los�ejemplares�que�estamos
considerando.

Así,�tras�la�hipótesis�lanzada�por�J.�Vercoutter�sobre
el�origen�sardo�y�más�específicamente�tharrense�de�este

tipo�de� escarabeos� (Vercoutter,� 1945:� 344,� nota� 2,
345)20,� algunos� autores� italianos� consideran�que� la
materia� prima�utilizada�para� la� elaboración�de� estos
ejemplares� podía� haber� sido� extraída� en�Cerdeña,
defendiendo� en� sus� artículos� la� procedencia� sarda�de
estos�escarabeos�(Acquaro,�Moscati,�Uberti�1975:�129-
130;�Bondi,� 1975:� 73-98;�Quattrocchi�Pisano,� 1978;
Moscati,�1981:�38;�Acquaro,�1984:�73-103,�ídem, 1987:
229-230;�Olianas,� 2009:� 363-369),� aunque� algunos
especifican�que�este�hecho�correspondería�a�la�mayor
parte�del�material�(Acquaro,�1976,�ídem, 1979),�o�que
también�podría�existir�esta�producción�en�otros�centros
occidentales�además�de�Cartago�(Acquaro,�2012:�14),
aunque�destacando�la�independencia�y�preeminencia�de
los�talleres�tharrenses�en�la�producción�glíptica�fenicio-
púnica�en�“jaspe”�verde�(Moscati�y�Costa,�1982:�205).

Para�E.�Acquaro�(1976:�167-170,�1984:�75-76),�una
prueba�de�la�producción�occidental�de�los�escarabeos�de
“jaspe”�verde�sería�la�presencia,�junto�a�otros,�de�moti-
vos� iconográficos� griegos� jonios� que�podrían�haber
alcanzado�los�centros�de�producción�sardos�a�través�de
Etruria.�J.�Boardman�(2003:�15)�rebate�este�argumento
al�considerar�que�la�mayoría�de�las�representaciones�de
influencia�griega�son� tardo-arcaicas,�mientras�que� las
correspondientes�a�la�producción�etrusca�de�los�siglos
V-IV�a.C.�no�aparecen�representadas�en�estos�ejempla-
res�pétreos.

Para�otros�autores�esta�atribución�tiene�como�princi-
pal�argumento�el�hallazgo�de�yacimientos�de�jaspe�ver-
de�en�Cerdeña,�con�el�descubrimiento�en�yacimientos
neolíticos�y� eneolíticos�del�Campidano�Central� y�del
Oristano,�de�núcleos�de�jaspe�verde,�restos�de�manufac-
turas�y�utensilios�para�llevar�a�cabo�las�mismas.�S.�Mos-
cati�(Moscati�y�Costa,�1982:�204)�estima�que�“el�descu-
brimiento�de� instrumentos�para� la� elaboración�y�de
núcleos�en�“diaspro�verde”�y�en�cornalina�apenas�esbo-
zados�en�la�isla…”�podría�ser�una�prueba�decisiva�para
esta�atribución.�

Al�estudio�de�este�material�llevado�a�cabo�por�Moscati
y�Costa,� se� incorporó�el�análisis� físicoquímico�de�dos
muestras�de�jaspe,�una�procedente�de�Santu�Teru-Monte
Luna�(Segorbi)�y�otra�del�poblado�prehistórico�de�Serra�‘e
Sa�Furca�(Morgorese).�Los�resultados,�prescindiendo�de
los�elementos�fundamentales�y�considerando�los�elemen-
tos�traza,�mostraron�la�similitud�en�los�porcentajes�de�estos
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17 En� el �CSAPI� (Corpus�der �Stempelsiegel-Amulet te � aus
Palästina/Israel)� se� vienen� recopilando� sellos� de� los� yacimientos
levantinos.

18 Ya�hemos�hecho�referencia�a�escarabeos�elaborados�con�otras�pie-
dras�duras�que�pueden�incluirse�en�la�misma�serie,�aunque�sus�pro-
blemáticas�puedan�diferir,�por�ejemplo�el�origen�de�la�materia�prima
y�de�sus�talleres�de�elaboración.�En�este� trabajo�nos�centraremos
exclusivamente�en�los�ejemplares�de�“jaspe”�verde.

19 La�falta�de�análisis�gemológicos�en�los�escarabeos�localizados�en
los�yacimientos�fenicios�de�la�primera�mitad�del�primer�milenio�a.�

C.,�impide�comprobar�si�en�esta�cronología�existen�ejemplares�ela-
borados�en�auténtico�jaspe�verde,�o�se�trata�del�mismo�material�que
según�J.�Boardman�es�utilizado�posteriormente�para�la�elaboración
de�los�ejemplares�en�el�ámbito�fenicio-púnico.

20 J.�Vercoutter�indica�en�su�obra�que�“Les�motifs�représentés�sont�les
mêmes�en�Sardaigne�et�à�Carthage,�mais,�si�tous�les�motifs�carthagi-
nois�se�retrouvent�dans�les�objets�exposés�au�Musée�de�Cagliari,�par
contre� tous� les�motifs� sards� ne� sont� pas� représentés� à�Carthage.
C’est� donc� en�Sardaigne�qui’il� faut� chercher� l’origine�de� ces
objets”.



últimos,�particularmente� los�de�plata� (Moscati�y�Costa,
1982:�fig.�3),�hecho�que�llevó�a�estos�autores�a�proponer�el
origen�de�ambos�en�un�mismo�yacimiento�sardo,�tal�vez�en
esta�localidad�de�Serra�‘e�Sa�Furca21.

Más�recientemente�(Olianas,�2009:�365)�se�han�loca-
lizado�yacimientos�de�jaspe�en�Cerdeña�cerca�de�Masullas
y�sobre�todo�en�Morgongiori,�donde�se�ha�detectado�una
vena�de�jaspe�verde.�Todos�estos�sitios�se�encuentran�al
pie�del�monte�Arci,�en�una�zona�de�rocas�sedimentarias�de
época�Miocénica.�Otros�yacimientos�estarían�en�la�isla�de
San�Pietro�(Iglesias),�en�Alghero,�en�Monteleone�Rocca
Doria�y�en�Bosa�(Fadda�1988:�102).�

Con�posterioridad� al� aprovechamiento�de� estos
yacimientos�en�época�prehistórica,�autores�como�Mos-
cati�y�Costa�consideran�verosímil�que�fenicios�y�púni-
cos�constataran�la�presencia�de�esta�materia�prima�y�la
utilizaran�en�la�elaboración�de�este�tipo�de�escarabeos,
asumiendo� la� producción�de� estos� ejemplares� en� el
Mediterráneo�occidental,�transportando�desde�los�yaci-
mientos�el�material�hasta�el�emplazamiento�del�antiguo
centro�de�Tharros,�donde�estarían�ubicados�los�talleres
de�elaboración,�y�desde�donde�las�piezas,�una�vez�reali-
zadas,�serían�exportadas�a�diferentes�puntos�del�Medi-
terráneo.�También� es� posible� que�núcleos�de� “jaspe”
fueran�exportados�desde�Cerdeña,�para�ser�trabajados
en�talleres�de�Cartago�u�otros�centros�púnicos.

En�esta�misma�línea�D.�Ciafaloni�(1995:�504)�sugie-
re�la�existencia�de�talleres�de�este�tipo�de�escarabeos�en
Tharros,� esgrimiendo� la� procedencia� sarda�de� los
supuestos�yacimientos�del� jaspe�usado�en�su�elabora-
ción.�En� su�opinión,�Tharros� habría� sido� el� principal
distribuidor�a�enclaves�de�Sicilia,�Ibiza,�Península�Ibé-
rica�e�incluso�Cartago,�aunque�considerando�que�éstos
también�podrían�haber�sido�receptores�de�escarabeos�de
otras�procedencias.

Estas�conclusiones�no�son�admitidas�por�J.�Board-
man�(1987:�100,�2003:�14)�quien�dice�desconocer�con
exactitud�los�datos�de�los�hallazgos�mencionados�por
Moscati,�así�como�los�resultados�comparativos�del�aná-
lisis�de�la�piedra�que�constituye�la�materia�prima�de�los
mismos22.�Para�Boardman�esta�piedra�sarda�se�corres-
pondería�con�el�verde di Sardegna, una�roca�serpentino-
sa�usada�en� fechas�más� tempranas�en� la� isla, todavía

más�blanda�que� la� utilizada� en� la� elaboración�de� los
ejemplares� que� estamos� considerando.�Siguiendo� al
mismo�autor,�los�análisis�realizados�en�algunos�escara-
beos�calificados�como�de�“jaspe”�existentes�en�la�colec-
ción�del�Museo�Ashmolean�de�Oxford,� sugieren�que
una�definición�más�propia� sería� “piedra�nefrítica”
(Boardman,�1984:�21),�un�tipo�de�material�que�él�califi-
ca�como�“Greenstone�facies”,�diferenciando�dos�cate-
gorías,�a�y�b,�según�la�sílice�cristalice�como�cristobalita
o� como�cuarzo� (Boardman,� 1987:� 99-100,� 2003:� 6;
Baynes-Cope�y�Bimson,�1987:�106),�perteneciente�a�un
anfíbol�del�grupo�de� la�actinolita,�una�piedra�verdosa
semipreciosa,�de�estructura�criptocristalina,�de�mucha
menor�dureza�que�el�jaspe.�Esta�característica�explica-
ría�que� la�mayoría�de� los�escarabeos� tallados�en�este
material�puedan�estar�trabajados�a�mano,�con�gubia�o
con�el�borde�de�una�ruedecilla,�no�solo�con�el�taladro�o
trépano� como�correspondería� a� piezas� realizadas� en
cuarzo,� permitiendo�mayor� libertad� en� la� ejecución,
aunque�esta�facilidad�puede�comportar�una�menor�peri-
cia�para�la�realización�de�la�talla,�al�no�existir�grandes
dificultades�técnicas�para�su�consecución.

Estos�estudios�también�han�demostrado�que�se�trata
de�un�mineral�muy�similar�en�sus�características,�tanto
en� escarabeos�procedentes� del� este� como�del� oeste
mediterráneo,� no�pudiéndose�detectar,� en�opinión�de
Boardman� (1984:� 21),� diferencias� apreciables� en� su
composición�a�partir� de� los� resultados�obtenidos.�No
obstante,�este�autor�ya�apuntaba�que�estas�conclusiones
no�podían�considerarse�definitivas,�pues�nuevas�técni-
cas�de�análisis�quizá�permitirían�identificar�diferencias
compositivas�no�percibidas�en�el�momento�de�la�reali-
zación�de�su�estudio.

A�la�vista�de�los�resultados�comentados,�y�del�núme-
ro�de� escarabeos�de� “jaspe”�verde� encontrados� en
varios� yacimientos� próximo�orientales23,�Boardman
considera�que�estos�ejemplares�serían�un�producto�de
talleres�fenicios,�elaborados�durante�la�etapa�cronológi-
ca�coincidente�con�el�período�en�el�cual�“Fenicia”�esta-
ba�bajo�el�mandato�persa�(Boardman,�2003,�3),�si�bien
no�aporta�en�sus�trabajos�ninguna�indicación�sobre�la
posible� procedencia� geológica�de� la� piedra�verde�o
“Greenstone�facies”,�que�considera�sería�la�materia�pri-
ma�utilizada�en�su�producción.�
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21 En�este�asentamiento�además�de�núcleos�de�jaspe�verde,�se�localiza-
ron�otros�núcleos�y�fragmentos�de�jaspe�de�otras�coloraciones.

22 La�única�serie�de�escarabeos�que�para�J.�Boardman�es�genuinamente
sarda,�puesto�que�solo�está�atestiguada�en�la�isla�(al�menos�veintitrés
unidades),�incluye�ejemplares�elaborados�en�serpentina�que�presen-
tan�iconografías�arcaicas�helenizantes;�probablemente�son�de�cro-
nología�más�temprana�que�la�mayoría�de�los�llamados�“de�jaspe�ver-
de”�(Boardman,�1987:�99).

23 Según�J.�Boardman�(2003:�14)�en�la�necrópolis�de�Cartago�entre�la
mitad�y�una�cuarta�parte�de�las�sepulturas�contienen�escarabeos,�mien-
tras�que�los�datos�facilitados�por�Vercoutter�(1945:�24-36,�tablas)�refle-
jan�que�aproximadamente�una�tercera�parte�de�las�tumbas�de�Carta-

go�contenían�escarabeos.�J.�Boardman�(2003:�14)�estima�que�la�úni-
ca�comparación�posible�entre�la�necrópolis�cartaginesa�con�alguna
otra�contemporánea�ubicada�en�Levante,�ha�de�hacerse�con�la�loca-
lizada�en�Atlit.�Este�pequeño�cementerio�ha�proporcionado�en�doce
tumbas�contemporáneas�a�las�cartaginesas�diez�escarabeos�de�“jas-
pe”�verde�y�trece�elaborados�en�otros�materiales.�J.�Boardman�con-
sidera�que�si�esa�elevada�proporción�pudiera�atestiguarse�en�un�ele-
vado�número�de�tumbas,�esta�necrópolis�proporcionaría�un�índice
de�hallazgos�de�ejemplares�de�“jaspe”�verde�que�superaría�al�cono-
cido�para�Cartago�o�Tharros.�El�investigador�británico�estima�que
esa�hipotética�verificación�predispondría�a�la�comunidad�científica
a�considerar�la�posible�elaboración�de�dichos�objetos�en�la�zona�pró-
ximo�oriental.



Por�otra�parte,�J.�Boardman�considera�que�es�difícil
demostrar�un�comercio�de�escarabeos�de�“jaspe”�verde
elaborados�en�el�ámbito�púnico�dirigido�hacia�el�Medi-
terráneo�oriental,�puesto�que�existen�muy�pocos�indi-
cios�del�traslado�de�objetos�manufacturados�de�este�ori-
gen�hacia� el� este,�mientras� que� en� sentido� contrario,
oriente-occidente,�existen�más�pruebas.

E.�Gubel�(1994:�87,�nota�144)�también�está�a�favor
de�la�producción�levantina�de�toda�la�serie,�o�al�menos
de�su�mayoría,�tras�el�estudio�de�los�escarabeos�proce-
dentes�de�Biblos.�

T.�Redissi�está�a� favor�de�diferentes�procedencias
según�las�características�y�la�cronología�de�los�ejempla-
res.�Así�(Redissi,�2004:�203-206,�Fig.�1),�considera�la
existencia�en�Cartago�de�escarabeos�de�“jaspe”�verde
procedentes�de�talleres�ubicados�en�la�zona�levantina,
posiblemente�datados�a�finales�del�siglo�VI�comienzos
del�V�a.�C.�Estos�ejemplares�se�distinguirían�iconográ-
fica�y�técnicamente�de�otros�de�elaboración�sarda,�pro-
bablemente�tharrense,�aunque�sin�descartar� la�posible
existencia�de�talleres�emplazados�en�Cartago,�datados
en�el�siglo�V�a.�C.�(Redissi,�2004:�206-211,�Fig.�2).�Por
último,�considera�para�los�ejemplares�más�helenizantes,
que�el�autor�data�en�el�siglo�IV�a.�C,�un�centro�de�elabo-
ración�que�podría�estar�ubicado�en�Tharros�o�igualmen-
te�en�Cartago�(Redissi,�2004:�211-214,�Fig.�3).

3. propuesta de InvestIgacIón

Ante�este�estado�de�la�cuestión,�consideramos�nece-
sario�un�estudio�multidisciplinar,�que�incluya�diferentes
equipos�especializados,�ubicados�en�las�zonas�de�locali-
zación�preferente�de�este�tipo�de�escarabeos:�costa�sirio-
fenicia,�Chipre,�Cerdeña,�Cartago�e� Ibiza.�El�objetivo
prioritario�sería�comenzar�a�realizar,�o�en�su�caso�conti-
nuar� realizando,� en�un�amplio�número�de�ejemplares
seleccionados� los�análisis� fisicoquímicos�necesarios24,
convenientemente�interpretados�por�geólogos�especiali-

zados25,�que�permitieran�llegar�a�conclusiones�definitivas
acerca�de�qué�tipo�de�material�o�materiales�se�engloban
bajo�la�actual�denominación�de�“jaspe”�verde.

Solo�una�vez�en�posesión�de�estos�datos,�su�puesta�en
común�y�el�tratamiento�conjunto�de�toda�la�información
obtenida,�nos�acercarían�al�conocimiento�del�tipo,�o�tipos
de�mineral�utilizados�en�la�elaboración�de�los�escarabeos
estudiados.�A�partir�de�esa�constatación,�podrían�plante-
arse�patrones�de�distribución�de�los�mismos,�e�intentarse
el�acercamiento�al�conocimiento�del�origen�de�la�fuente�o
fuentes�suministradoras�del�material�de�elaboración�de
estos�ejemplares,�en�el�supuesto�que,�como�parecen�suge-
rir�los�análisis�referidos�por�Boardman�y�por�los�que�se
aportan�en�este�estudio,�existan�diferencias�constitutivas
dentro�de�los�componentes�de�esta�serie.

Sin�embargo,�la�hipotética�localización�de�estas�fuen-
tes�no�sería�una�prueba�concluyente�sobre�la�ubicación
geográfica�de�la�totalidad�de�los�talleres26,�puesto�que�se
trata�de�una�materia�prima�que�podría� fácilmente� ser
transportada�en�bruto,�siguiendo�los�canales�comerciales
usuales�para�otros�productos,� con�el� fin�de�abastecer
talleres�locales�ubicados�lejos�de�las�fuentes�suministra-
doras�del�material27.�Por�supuesto,�si�estas�fuentes�estu-
vieran�ubicadas�cerca�de�un�gran�centro�de�localización
de�este�tipo�de�escarabeos,�como�algunos�autores�sardos
ya�citados�parecen�considerar,�sí�podríamos�tener�la�cer-
teza�de�la�ubicación�de�al�menos�un�taller�de�elaboración,
lo�cual�no�sería�óbice�para�poder�especular�con�la�posibi-
lidad�de�la�existencia�de�talleres�en�otros�grandes�centros
de�hallazgos�como�Cartago,�e�incluso�Ibiza.

Por�este�motivo,�aparte�de�los�análisis�fisicoquími-
cos�que�consideramos�imprescindibles�para�avanzar�en
el�conocimiento�de�la�composición�del�material�utiliza-
do,�otras� líneas�de� investigación�paralelas�que�hemos
acometido�son�los�análisis�iconográficos28 y�estadísti-
cos29 de�las�representaciones�que�muestran�en�las�bases
estos� ejemplares.�En� este� sentido,� nuestro� estudio�ha
partido�de� la� fundamental� y� completa� base�de�datos
ofrecida�por�J.�Boardman,�a�la�que�hemos�incorporado
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24 Así�también�lo�consideran�autores�italianos�como�C.�Olianas�(2009:
366)�en�las�conclusiones�de�su�artículo�sobre�el�origen�y�utilización
del�“jaspe”�en�estos�escarabeos.

25 De�esta�misma�opinión�es�E.�Acquaro�(2012:�23-24)�quien�aboga
por�la�incorporación�de�los�geólogos�a�los�estudios�de�los�materiales
de�los�escarabeos�de�piedras�duras.

26 Las�monturas�en�las�que�estas�piezas�aparecen�engarzadas�tampoco
resultan�concluyentes.�Si�bien�por�lo�general�siguen�modelos�popu-
lares�en�los�lugares�donde�son�encontradas,�este�hecho�no�tiene�por
qué�ser�relevante�dado�que�los�escarabeos�podrían�haber�sido�aco-
plados�en�ellas�en�un�momento�posterior�al�de�su�llegada,�proceden-
tes�de�otros�territorios.

27 Hecho� fácilmente� constatable� en�otras� producciones� como�por
ejemplo�el�demostrado�tráfico�de�defensas�de�elefante�para�abaste-
cer�los�talleres�de�elaboración�de�marfiles�(Mederos�y�Ruiz�Cabrero,
2004:�263-281).

28 Estudio�realizado�por�el�grupo�de�investigación�“Ibiza�Púnica”�(F
073�UAM),�(Velázquez�et alii, 2015),�que�incluye�las�piezas�que
aquí�presentamos�y�otros�ejemplares�similares�hallados�en�Ibiza,�no
recogidos�en�anteriores�catálogos.

29 Este�estudio,�actualmente�en�marcha,�compara�los�tipos�presentes�y
ausentes�en�las�diferentes�áreas�de�localización�de�esta�categoría�de
ejemplares,� fundamentalmente�en� la�confrontación�este-oeste�del
Mediterráneo,� cuantificando�qué� iconografías� son�privativas� de
cada� zona,� comprobando� si� éstas� también� son�usuales� en�otros
soportes�propios�de�ese�ámbito,�así�como�cuáles�son�los�temas�de
carácter�más�popular� en� la� zona�próximo-oriental� y� cuáles� en� la
occidental,� además�de� su�grado�de� coincidencia.�Se� incide� en� la
comparación�entre�los�detalles�accesorios�utilizados�en�la�plasma-
ción�de�los�diferentes�tipos�iconográficos,�fundamentalmente�en�la
incorporación�de�los�pequeños�matices,�que�nos�podrían�acercar�al
descubrimiento�de�talleres�más�concretos,�quizás�por�el�reconoci-
miento�de�un�mismo�artesano�en�la�realización�de�diferentes�piezas.



algunos�nuevos�ejemplares�recopilados�durante�nuestra
investigación�en�esta�serie�de�“jaspe”�verde.

4. análIsIs fIsIcoquíMIcos: algunos resultados

Como�consecuencia�de�esta�propuesta�de�investiga-
ción,�hemos�iniciado�los�análisis�fisicoquímicos�plantea-
dos�en�el�apartado�3.1�de�este�artículo,�comenzando�con
seis� escarabeos�de�“jaspe”�verde�hallados�en� Ibiza,
actualmente�custodiados�en�el�Museo�Aqueológico�de
Ibiza�y�Formentera�(MAEF).�La�elección�de�cinco30 de
estos�especímenes�ha�derivado�del�examen�visual�reali-
zado�sobre�un�conjunto�de�doce�ejemplares�en�estudio,
cuya�apariencia�hacía�pensar�en�algunas�diferencias�en�su
materia�prima,�si�bien�todos�se�ajustaban�a�la�categoría�de
“jaspe”�verde.�A�estos�cinco�ejemplares�se�ha�añadido
uno�más,�previamente�catalogado31,�como�muestra�de�los
especímenes�considerados�en�investigaciones�anteriores.�

4.1. características de los análisis realizados

Los�análisis�fisicoquímicos�han�sido�llevados�a�cabo
por�los�Laboratorios�de�Difracción�de�Rayos�X�Policris-
tal� del�Servicio� Interdepartamental� de� Investigación
(SidI)32,�y�del�Servicio�de�Conservación,�Restauración
y�Estudios�Científicos� del�Patrimonio�Arqueológico
(SECYR)�del�Departamento�de�Prehistoria�y�Arqueolo-
gía,�ambos�pertenecientes�a�la�UAM,�ocupándose�de�la
interpretación�de�los�difractogramas�Doña�Inmaculada
Donate�(SECYR)�y�de�la�interpretación�mineralógica�y
petrográfica�Don�Eleuterio�Baeza�y�Don�Rafael�Loza-
no,� ambos�pertenecientes� al� Instituto�Geológico�y
Minero�de�España,�a�quienes�agradecemos�su�contribu-
ción.�Los�resultados�se�presentan�en�los�informes�núme-
ros�SECYR�521-526� (Código�PG002F05)�de� fecha
20/07/2015.

Para�la�realización�de�este�estudio�se�ha�recurrido�a
dos�técnicas�complementarias:�por�un�lado�la�microsco-
pía�óptica�con�luz�reflejada�y�por�otro�la�difracción�de
rayos�X�policristal.�Se�trata�de�análisis�no�invasivos�que
no�conllevan�riesgo�ni�alteración�física�para�las�piezas.

a) Examen�microscópico�

Se�ha�realizado�con�una�cámara�digital�fotográfica
de�alta�resolución,�Infinity�1�de�Lumenera,�acoplada�a
un�microscopio�triocular�Stemi�2000�C�de�Zeiss,�que
permite�una�magnificación�máxima�de�50X.�El�equipa-
miento�se�completa�con�una�fibra�óptica�cuya�manipu-
lación�permite�obtener�las�condiciones�de�iluminación
deseadas.�Este�equipo�ofrece�la�posibilidad�de�fotogra-
fiar� las�muestras�a�fin�de�realizar�con�el�apoyo�de�un
monitor�de�ordenador,�el�análisis�más�detallado�de� la
topografía�de�las�superficies�de�las�piezas.

b) Difracción�de�Rayos�X�Policristal�(DRX-P)33

Se�trata�de�una�técnica�de�caracterización�estructu-
ral� para�materiales� con� cierto�grado�de� cristalinidad
(los� átomos� o�moléculas� están� dispuestas� de� una
manera�regular�periódica).�Permite�así�identificar�las
fases�cristalinas�presentes�en�muestras�sólidas�de�natu-
raleza�cristalina�y�abordar�el�estudio�de�ciertos�pará-
metros�cristalográficos.�Esta�técnica�está�basada�en�las
interferencias�constructivas�cuando�un�haz�de�rayos�X
incide�sobre�una�muestra�con�una�longitud�de�onda�del
orden�de�las�distancias�interatómicas�del�sólido�que�se
quiere�estudiar.�

Permite�dos�tipos�de�ensayos:�el�barrido�theta/2the-
ta34 y�el�análisis�por�incidencia�rasante35,�que�ha�sido�el
utilizado�en�las�piezas�estudiadas.�

Como�resultado�de�este�ensayo�se�genera�un�difrac-
tograma� (intensidad�difractada�en� función�del�ángulo
de�dispersión),�que�con�el�apoyo�de�las�bases�de�datos
cristalográficas� permite� la� identificación�de� los� com-
puestos�cristalinos�presentes�en�las�muestras.�

Para� la� identificación�de� estas� fases� cristalinas� se
han�utilizado�dos�fuentes,�la�base�de�datos�PDF-4+�de�la
ICDD1�a�través�del�software�X’Pert�High�Score�Plus36

y�la�base�de�datos�libre�online,�American Mineralogist
Crystal Structure Database (The RUFF Project).

Se�han�utilizado�para� realizar� estos� ensayos� los
siguientes�parámetros�(Fig.�1):
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30 MAEF�10013-425,�21381-650,�MAEF�21337-327,�MAEF�21337-
328�y�MAEF�21028.�

31 MAEF�3128.�Boardman,1984:� núm.�87,�Lám.�XV;�Fernández�y
Padró,�1982:�85-187,�216,�núm.�68.

32 Responsable�de�análisis�de�DRX-P�Doña�Noemí�González,�SidI,
Facultad�de�Ciencias.�UAM,�a�quien�agradecemos�su�colaboración.

33 Se�ha�utilizado�un�difractómetro�X´Pert�PRO�de�Panalytical,�con
geometría�theta/2theta.

34 Este� ensayo� se� realiza� sobre�muestras� en�polvo� (tamaño�óptimo
entre�5�y�20�micras)�o�muestras�de�pequeño�tamaño�y�superficie�pla-

na,�y�ofrece�un�análisis�composicional�de�todo�el�volumen�anali-
zado.

35 Esta�modalidad�se�utiliza�sobre�superficies�planas�de�muestras�de
mayor�tamaño,�aportando�la�composición�de�las�capas�superficiales
de�la�muestra,�cuya�profundidad�(varias�micras)�puede�ajustarse�con
el�ángulo�de�incidencia�hasta�cierto�límite.

36 PDF-4+,� base�de�datos� del� International Centre for Diffraction
Data (ICDD), 2013.�



4.2 análisis de difracción de rayos X policristal

Una�vez�efectuados�los�análisis�descritos�en�el�apar-
tado�anterior�sobre�los�seis�escarabeos�seleccionados,
los� resultados�obtenidos� se� recogen� en� los� siguientes
difractogramas�(Figs.�2-9):
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figura 1. Parámetros�de�los�ensayos�de�difracción�de
rayos�X�policristal�sobre�seis�escarabeos�de�“jaspe”�verde

hallados�en�Ibiza.

figura 2.MAEF�3128�(SECYR�523).�Base�del�escarabeo
con�representación�frontal�del�rostro�de�Bes�(abajo),�y

esquema�dorsal�del�mismo�(arriba).

figura 3. Difractograma�del�análisis�de�incidencia�rasante
realizado�sobre�el�escarabeo�MAEF�3128.

figura 4. Difractograma�del�análisis�de�incidencia�rasante
realizado�sobre�el�escarabeo�MAEF�10013-425.

figura 5.MAEF�21028�(SECYR�522).
Base�del�escarabeo�con�representación
de�un�guerrero�(abajo),�y�esquema
dorsal�del�mismo�(arriba).�



4.3. resultado de los análisis

El�análisis�por�difracción�de�este�lote�de�escarabeos
ha�permitido�determinar�la�presencia�de�glauconita�(un
filosilicato�tipo�mica,�de�color�verde),�acompañada�por
otro�filosilicato�tipo�mica�de�potasio,�hierro�y�aluminio,
de�dos�polimorfos�del�óxido�de�silicio:�cuarzo�y�cristo-
balita�y�de�óxido�de�hierro.�Una�composición�coherente
con�el�empleo�de�un�metabasalto�de�color�verde.�

Si�bien�no�ha�sido�posible�determinar�las�proceden-
cias�de�los�materiales�en�este�estudio�inicial,�sí�que�se�han
obtenido�algunos�datos�que�pueden�ser�útiles�para�traba-
jos�posteriores�en�este�aspecto,�como�la�determinación�de
la�presencia�de�cristobalita�junto�con�la�glauconita.

Agrupando�los�datos�de�las�seis�muestras�analizadas
comprobamos�la�existencia�de�dos�variantes�en�su�com-
posición�(Fig.�10):

figura 10. Identificación�mineralógica�y�petrológica�de�los
seis�escarabeos�en�estudio�a�raíz�de�los�análisis�de�DRX-P.
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figura 6. Difractograma�del�análisis�de�incidencia�rasante
realizado�sobre�el�escarabeo�MAEF�21028.

figura 7. Difractograma�del�análisis�de�incidencia�rasante
realizado�sobre�el�escarabeo�MAEF�21337-327.

figura 8. Difractograma�del�análisis�de�incidencia�rasante
realizado�sobre�el�escarabeo�MAEF�21337-328.

figura 9. Difractograma�del�análisis�de�incidencia�rasante
realizado�sobre�el�escarabeo�MAEF�21381-650.



Un�grupo� formado�por� los� ejemplares�MAEF
10013-425�y�MAEF�21028�en�el�que�los�silicatos�cons-
tituyentes�de�las�piezas�cristalizan�en�forma�de�cristoba-
lita,�sin�aparición�de�cuarzo.

Y�otro�grupo� formado�por� el� resto� de� las� piezas
MAEF�3128,�MAEF�21337-327,�MAEF�21337-328,
MAEF�21381-650,�caracterizado�por� la�cristalización
de�los�silicatos�componentes�fundamentalmente�en�for-
ma�de�cuarzo,�aunque�también�en�menor�proporción�de
cristobalita.

El� resto�de� los�componentes,�glauconita,�hidroxi-
silicato�de�potasio,�hierro�y�aluminio�y�óxido�de�hierro
existen�en�todos�los�ejemplares�en�similares�proporciones.

Estas�dos�variantes�podrían�corresponderse�con� los
resultados�de� los�análisis�de�escarabeos�procedentes�de
Tharros�existentes�en�el�Museo�Británico�(Londres),�lleva-
dos�a�cabo�por�A.�D.�Baynes-Cope�y�M.�Bimson�(en�Bar-
nett�y�Mendleson,�1987:�106)�mediante�la�técnica�de�difrac-
ción�por�Rayos�X.�En�los�resultados�de�estos�análisis�se�dis-
tinguen�también�dos�variantes�reunidas�bajo�la�denomina-
ción�de�“Greenstone�facies”,�donde�se�engloban�rocas
metamórficas�“low�grade”�de�color�verde,�que�pueden�estar
compuestas�de�una�compleja�mezcla�de�minerales.

El�grupo�más�abundante�de�esta�“piedra�verde”,�la
facies� a,� varía� en� su�grado�de� cristalización,� pero� se
caracteriza�porque�la�sílice�componente�aparece�como
cristobalita�y�no�como�cuarzo,�habiéndose�identificado
en� los� ejemplares� bien� cristalizados� la� aparición�de
glauconita.�Son� resultados� similares� a� los� obtenidos
para�los�ejemplares�MAEF�10013-425�y�MAEF�21028.�

El�otro�grupo,�facies�b,�cuyos�ejemplares�presentan
un�color�verde�más�oscuro,�se�caracteriza�por�la�apari-
ción�de�la�sílice�como�cuarzo,�al�igual�que�ocurre�en�el
resto�de�los�ejemplares�ibicencos�analizados,�aunque�en
éstos� también� aparece� cristobalita.�Baynes-Cope�y
Bimson�(1987:�106)�también�mencionan�la�existencia
de�algunos�ejemplares�intermedios,�en�los�que�entende-
mos�tendrían�el�componente�de�sílice�en�ambas�cristali-
zaciones,�éstos�podrían�corresponderse�con�los�resulta-
dos�obtenidos�en� los�escarabeos� ibicencos�analizados
que�presentan�esta�característica.

La�presencia�de�glauconita�y�cuarzo�también�ha�sido
detectada�en�otro�análisis�efectuado�mediante�la�técnica
de�Rayos�X�a�un�escarabeo37 procedente�de�la� tumba
234-235-241�de�la�necrópolis�de�Monte�Sirai�(Cerdeña)
(Guirgis,�Enzo�y�Piga,�2009:�101-116,�Fig.�3),�pero�en
este�ejemplar�los�autores�consideran�que�la�glauconita,
mineral�de�color�verde,�utilizado�como�pigmento�y�lla-
mado�en�la�antigüedad�“tierra�verde�de�Nicosia”,�estaría
empleado�como�recubrimiento�de�un�núcleo�de�sílice:
“Verosimilmente�la�massa�dello�scarabeo�è�tutta�in�sili-
ce�mentre�il�pigmento�veniva�conferito�in�successione”
(Guirguis,�Enzo�y�Piga,�2009:�216,�Fig.�20).

Por�tanto,�en�su�comienzo,�los�resultados�de�estos�aná-
lisis� fisicoquímicos�parecen�prometedores,� aunque�es
necesario�efectuar�un�mayor�número�de�pruebas�en�esca-
rabeos,�tanto�de�los�procedentes�de�yacimientos�conoci-
dos,�como�de�los�componentes�de�las�colecciones�de�dife-
rentes�museos�cuya�procedencia�no�aparece�concretada.

5. conclusIones

Los�resultados�presentados,�basándonos�en�los�esca-
sos�datos�aportados�en�otras�investigaciones,�se�aseme-
jan�a�los�obtenidos�en�los�análisis� llevados�a�cabo�en
escarabeos�hallados�en�Tharros�(Baynes-Cope�y�Bim-
son,�1987:�106-107).�Así,�dos�de�los�ejemplares�ibicen-
cos�(MAEF�10013-425�y�MAEF�21028)�pertenecerían
a�la�“Greenstone�facies�a”�de�dichos�autores,�caracteri-
zada�por�la�aparición�de�cristobalita.�No�hemos�hallado
correspondencia�con�la�facies�b�propuesta�por�los�mis-
mos�investigadores,�definida�por� la�presencia�solo�de
cuarzo.�Sin�embargo,�los�cuatro�escarabeos�restantes,�al
contar�con�la�sílice�cristalizada�en�cuarzo�y�también�en
cristobalita,�habría�que�incluirlos�en�una�nueva�facies
que�podríamos�denominar�“Greenstone�facies�c”.�Otro
componente�que�parece�confirmar�esta�coincidencia�es
la�aparición�de�la�glauconita,�mencionada�también�por
Baynes-Cope�y�Bimson�como�existente�en�las�muestras
de�Tharros�analizadas.

Se�trata�todavía�de�una�pequeña�muestra�al�encontrar-
nos�en�los�comienzos�de�la�investigación,�pero�los�resul-
tados�parecen�alentadores�y�consideramos�pueden�cola-
borar�en�la�caracterización�de�este�material�pétreo,�aun-
que�queremos�remarcar�que�debido�a�las�limitaciones�del
análisis�de�DRX�policristal,�la�interpretación�no�es�senci-
lla.�De�modo,�que�para�conseguir�una�información�más
específica�de�estos�materiales�sería� interesante�obtener
más�datos�químicos�por�técnicas�no�destructivas,�como�la
microscopia�electrónica�de�barrido�ambiental.

Por� supuesto� también� será� necesario� efectuar� un
mayor�número�de�pruebas�en�escarabeos�tanto�ibicen-
cos�como�de�otros�yacimientos�del�Mediterráneo�orien-
tal�y�centro-occidental,�que�confirmen�estos�resultados
con�fiabilidad,�y�nos�puedan�encaminar�a� la� localiza-
ción�del�origen�del�material�pétreo�utilizado�y�tal�vez�de
los�talleres�donde�estos�escarabeos�fueron�elaborados.
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Cualquiera�que�conozca�la�trayectoria�científica�de
la�profesora�Blasco�Bosqued� sabe�perfectamente�que
casi� ningún� aspecto�de� la� historia� antigua�del� solar
madrileño� le�ha�sido�ajeno.�Desde� la�Prehistoria�más
antigua�hasta�los�umbrales�del�Medievo,�Concha�Blas-
co�se�ha�topado�siempre�con�la�larga�y,�a�veces,�entre-
mezclada�secuencia�cultural�que�ha�definido�el�paisaje
antiguo�de�Madrid,�y�como�no�podía�ser�de�otro�modo,
también�con�ciertos�aspectos�de�la�romanidad�de�este
territorio,�tal�y�como�refleja�parte�de�su�ingente�obra.
Por�esta�razón�y�evidentemente�porque�es�nuestro�cam-
po�habitual� de� investigación,� queremos�ofrecerle� en

este�merecido�homenaje,� una� reflexión� actualizada
sobre�el�conocimiento�de�las�tierras�de�Madrid�en�época
romana,� una� etapa�histórica� en� cuyo� estudio�hemos
colaborado�con�ella�bien�sea�en�la�ya�lejana�excavación
de�la�villa�de�la�Torrecilla�o�en�las�intervenciones�más
recientes�del�alfar�de�Villamanta.�

IntroduccIón

Es�nuestra� intención� realizar� un� conciso� repaso
sobre�los�avances�que�se�han�producido�en�la�investiga-
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1 Una�parte�de�las�reflexiones�vertidas�en�este�trabajo,�especialmente
las�relativas�a�las�fórmulas�de�implantación�rural,�se�ha�beneficiado
del�avance�de�nuestra�investigación�sobre�el�particular�en�el�seno�del
proyecto�de�I+D+i�financiado�por�el�MINECO�“Territorio,� jerar-
quías�y�relaciones�socioeconómicas�en�la�vertiente�norte�de�Sierra
Morena”�(ref.HAR2012-34422).

2 Departamento�de�Prehistoria�y�Arqueología.�Universidad�Autóno-
ma�de�Madrid.�carmen.fernandez@uam.es

3 Departamento�de�Prehistoria�y�Arqueología.�Universidad�Nacional
de�Educación�a�Distancia-UNED.�mzarzalejos@geo.uned.es

Sobre la implantación romana en las tierras de Madrid.
Algunos logros y grandes retos1

About the Roman presence in the lands of Madrid. Some
achievements and great challenges

Carmen Fernández Ochoa2

Mar Zarzalejos Prieto3

Resumen

En esta aportación se valoran los avances que se han producido en la investigación sobre el área de Madrid en época

romana. A través de un conciso análisis de los testimonios arqueológicos exhumados en los últimos años se ofrece

un panorama sobre la implantación romana en la Carpetania, el desarrollo del fenómeno urbano y las formas de ocu-

pación del ámbito rural. El texto plantea también la necesidad de establecer una mayor colaboración entre los orga-

nismos encargados de proteger el patrimonio arqueológico de Madrid y las instituciones dedicadas a la  investigación.

Palabras clave: Implantación romana en la Carpetania, civitates, Complutum, vías romanas de Madrid, asentamientos

rurales, patrimonio arqueológico.

Abstract

This paper evaluates the progress achieved in research on the Roman period in Madrid. From archaeological evidence

we synthesized a concise overview of the Roman presence in Carpetania, the development of the urban phenomenon

and the forms of rural occupation. Our text also raises the need to improve collaboration between the agencies res-

ponsible for protecting the archaeological heritage of Madrid and institutions dedicated to research.

Keywords: Roman settlement in Carpetania, civitates, Complutum, Roman roads in Madrid, rural settlements, Ar-

chaeological heritage.
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ción�sobre�Madrid�romano�en�los�últimos�años,�a�la�vez
que�nos�parece� imprescindible�plantear�algunos� retos
que�los�estudios�sobre�la�romanidad�de�Madrid�deberían
afrontar�en�el�futuro.�Como�es�habitual,�en�toda�investi-
gación�arqueológica�tan�extremadamente�dependiente
del�azar,�la�realidad�se�tiñe�siempre�de�luces�y�sombras
pero�también�es�cierto�que�los�logros�se�suelen�producir
cuando�se�conjugan�la�energía�y�la�capacidad�de�com-
promiso�de�los�investigadores�con�la�voluntad�de�acción
de� los� responsables�de�nuestro�patrimonio,�condición
ésta�que�no�siempre�se�alcanza.�

Un�primer�logro�conseguido�en�las�últimas�décadas
ha� sido� el� incremento� constante� de� la� información
numérica� sobre�yacimientos� arqueológicos�de� época
romana.�Este�crecimiento,�en�buena�medida,�se�ha�pro-
ducido�al�amparo�de�la�aplicación�de�la�normativa�esta-
tal�y�autonómica�en�materia�de�protección�patrimonial�y
evaluación�de�impacto�ambiental,�que�en�el�ámbito�de�la
Comunidad�de�Madrid�generó�un�modelo�de�gestión
sobre�el�que�se�han�realizado�varios�balances�que�remar-
can�sus�fortalezas�y�debilidades�(Vázquez�León,�1996;
Querol�y�Martínez�Díaz,�1998;�Mena,�Méndez�y�Velas-
co,�1999;�Castillo�Mena,�2004;�Martínez�Díaz,�2007,
entre�otros).�Con�independencia�de�que�el�sistema�pue-
da�ser�mejorable,�lo�cierto�es�que�la�Administración�ha
ejercido�un�control�bastante�estricto�sobre�el�territorio
urbanizable�o�edificable�(público�o�privado)�ante�el�cre-
cimiento�desmesurado�de� las� áreas� periurbanas� junto
con�la�continua�intervención�en�los�solares�urbanos�en
la�capital�y�otros�centros�históricos.�Los�controles� se
han�hecho�extensivos�a�todos�los�espacios�de�la�Comu-
nidad�afectados�por�la�construcción�de�grandes�infraes-
tructuras,�ya�sean�obras�de�carácter�lineal�(vías�férreas,
carreteras,�gasoductos,�etc.)�o�en�extensión�(ampliación
del� aeropuerto,� polígonos� industriales,� instalación�de
regadíos,�etc.).�En�este�marco�de�gestión,�el�Catálogo
Geográfico�de�bienes�inmuebles�del�Patrimonio�Histó-
rico�de�la�Comunidad�de�Madrid�se�ha�enriquecido�con
una�gran�cantidad�de�datos�sobre�yacimientos,�que�se
puede�cuantificar� en�un�número�aproximado�de�unos
511� lugares� con� indicios� de�presencia� romana4.�Muy
pocos�han�sido�objeto�de�excavación�y�otros�muchos�se
han�clasificado�mediante�prospecciones�y�sondeos�de
reducido�alcance�lo�que,�en�ocasiones,�dificulta�su�ade-
cuada� tipificación� funcional.�Pese� a� esta� limitación,
parece� evidente� que� el� incremento� cuantitativo�de
enclaves� romanos�ha� abierto� nuevas�vías� de� estudio
para�un�mejor� conocimiento�de� esta� etapa� en� el� área
central�de� la�Península,�como�veremos�más�adelante.

Por�ello�no�deja�de�sorprender�el�papel�secundario�que
se� sigue�otorgando� al� área�de�Madrid� en� el� periodo
romano�frente�a�otras�épocas�de�su�historia.�Nos�referi-
mos�a�esa�visión�historiográfica�tan�sesgada�del�conti-
nuum histórico�de�estos�territorios,�que�da�la�sensación
de�que�nos�hallamos�en�un�espacio�de�intensa�ocupación
prehistórica,� tenue� romanización�y�un�gran� floreci-
miento�durante� la�Antigüedad�Tardía5.�Posiblemente,
esta�impresión�no�deja�de�ser�un�espejismo�provocado
por�los�intereses�de�los�propios�investigadores,�es�decir,
por�la�falta�de�investigaciones,�o�mejor�publicaciones,
sobre�el�periodo�romano�madrileño.�

1. La prImera ocupacIón deL terrItorIo

Las�tierras�madrileñas,�pertenecientes�a�la�Carpeta-
nia,�tomaron�contacto�con�Roma�en�el�primer�tercio�del
siglo�II�a.C.�pero�se�vieron�implicadas�secundariamente
en�los�avatares�posteriores�de�la�conquista�de�otros�terri-
torios�de�Iberia�como�los�episodios�de�la�Celtiberia�y�la
Lusitania�y,�especialmente,�en�las�acciones�militares�de
los�valles�del�Jalón,�Henares�y�Tajuña�en�época�sertoria-
na.�Sólo�tras�la�muerte�de�Sertorio�en�el�72�a.C.,�el�área
de�Madrid,�junto�con�otros�ámbitos�meseteños,�entrarán
plenamente�bajo�control�romano.�

Nos�hallamos�aún�muy�distantes�de�poder�ofrecer
una�visión�perfilada�del�proceso�de�transición�entre�la
sociedad�carpetana�y�los�nuevos�ocupantes�del�territo-
rio.�No�obstante,�varios�oppida carpetanos� revelan,�a
través� de� sus�materiales,� algunos� indicadores� de� este
proceso�de�interacción�entre�estos�dos�mundos�contra-
puestos.�De�este�modo,� excavaciones� recientes� como
las�realizadas�en�el�yacimiento�carpetano�del�Llano�de
la�Horca�(Santorcaz)6 atestiguan�la�aparición�de�mate-
riales�romanos�de�época�republicana�(siglos�II-I�a.C.)
sin�que�sepamos�a�ciencia�cierta�si�se�trata�de�una�ocu-
pación�ocasional�de�carácter�militar�o�del�simple�reflejo
de�la�actividad�de�intercambio�comercial�en�un�primer
momento�de�acomodo�entre�indígenas�y�romanos.�Por
la�primera�posibilidad�aboga�S.�Azcárraga�(2015:�156)
teniendo�como�argumentos�la�cantidad�y�diversidad�de
los�elementos�de�vajilla�de�barniz�negro�itálico�y�de�los
objetos�de�bronce�relacionados�con�el�consumo�de�vino
hallados�en�este�yacimiento,�que�constituyen�un�caso
singular�sólo�parangonable�al�hallado�en�campamentos
como�el�de�Cáceres�el�Viejo.�Se�dispone,�además,�de
otros�indicadores�que�podrían�reforzar�la�hipótesis�de
una�posible�presencia�militar�en�el�núcleo,�como�piezas
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4 Agradecemos�estos�datos�a�Jesús�Bermúdez�Sánchez.�
5 Véanse,� a� título�de� ejemplo,� los� amplios� volúmenes�de� actas� de

varios� congresos� sobre� la�Carpetania� y� sobre� la� época�visigoda
publicadas�en�la�Serie�“Zona�Arqueológica”�del�M.A.R.�

6 Excavaciones� impulsadas�por� el�M.A.R.� bajo� la� dirección�de�E.
Baquedano,�G.�Märtens,�M.�Conteras�y�G.�Ruiz�Zapatero�desde

2001.�Previamente,�el�yacimiento�había�sido�objeto�de�algunas�cam-
pañas�que�sirvieron�para�apuntar�unos�primeros�parámetros�tempo-
rales�de�ocupación�que�han�sido�en�parte�corroborados�por�las�inter-
venciones�subsiguientes�(Cerdeño�et alii,�1992).



romanas�de� armamento�o� indumentaria�militar� (Ruiz
Zapatero�et alii,�2012).

Por�lo�que�actualmente�conocemos,�la�presencia�de
ánforas�vinarias�(Dresel�1B)�o�los�fragmentos�de�barniz
negro�de�origen� itálico7,� junto� con� las� acuñaciones
romano-republicanas�o�un�interesante�conjunto�de�ele-
mentos�de�vajilla�metálica�tardorrepublicana�(Azcárra-
ga�et alii,�2014�b),�avalan�ese�ambiente�de�contacto�cul-
tural�entre�carpetanos�y�romanos�que,�sin�embargo,�no
perduró�mucho�tiempo�ya�que�en�el�oppidum no�hay,
hoy�por�hoy,�signos�de�continuidad�más�allá�de�media-
dos�del� siglo� I�a.C.� (VV.AA.,�2012).�Se�ha� llegado�a
esbozar�la�hipótesis�de�un�final�inserto�en�las�operacio-
nes�relacionadas�con�el�conflicto�sertoriano�(Azcárraga,
2015:�155-56),�aunque,�a�nuestro�juicio�y�como�recono-
ce�la�investigadora�citada,� los�materiales�no�permiten
un�ajuste�tan�puntual.�En�todo�caso,�y�a�juzgar�por�los
datos�hasta�ahora�disponibles,�si�este�asentamiento�car-
petano�constituyó�una�posible�base�logística�o�militar
para�Roma�en�los�primeros�compases�de�su�asentamien-
to�en�estas�tierras,�pronto�dejó�de�ser�útil�a�sus�intereses
y� se� abandonó�durante� años� a� favor� de�otros� lugares
mejor� posicionados� en� el�mapa�geopolítico�que� la
potencia�colonizadora�iba�diseñando.

Dentro�también�de�los�escasos�datos�que�poseemos
sobre� el� periodo� republicano� en� la�Comunidad�de
Madrid�destaca�el�conocido�yacimiento�de�la�Dehesa�de
la�Oliva (Patones),�que�ocupa�una�inmejorable�posición
estratégica�en�una�zona�de�control�del�paso�entre�las�dos
mesetas�y�junto�a�un�antiguo�vado�del�alto�Jarama.�A
mediados�de�los�años�50�del�siglo�pasado,�se�practica-
ron�las�primeras�excavaciones�en�este�lugar�que,�de�for-
ma�intermitente,�se�han�ido�llevando�a�cabo�en�la�década
de�los�70-80�y�a�inicios�de�los�90,�en�el�intento�frustrado
de�hacer�de�éste�un�yacimiento-escuela�para�la�forma-
ción�de� arqueólogos� en� las� universidades�madrileñas
(Montero�y�Sejas,�2003-2004:�171).�Como�consecuen-
cia�de�la�incorporación�del�sitio�en�el�Plan�de�Yacimien-
tos�Visitables�de�la�Comunidad�de�Madrid,�se�empren-
dió�a�partir�de�2006�una�nueva�etapa�de�investigación
que�abarcó�no�solo�la�parte�elevada�del�cerro�sino�tam-
bién�la�parte�baja�de�su�plataforma�inferior�(Vigil-Esca-
lera,� 2012:� 245-246).�De� las� distintas� zonas�que� se
incluyen�en�la�extensa�área�protegida�de�este�yacimien-
to,�destaca�el�área�superior,�de�unas�10�has,�rodeada�de
una� fortificación�que� encierra�un�núcleo�habitacional
con�prolongaciones�hacia�la�parte�oeste�de�la�citada�pla-

taforma�o�acrópolis.�Todo�el�conjunto�se�ha�diseñado�de
acuerdo�con�una�estricta�regularidad�ortogonal.�El�yaci-
miento�se�suele� interpretar�como�un�castro�carpetano
romanizado,�si�bien�hay�que�hacer�notar�que�su�diseño
urbano�(orientación,�módulos,�posible�distribución�de
espacios�públicos�y�privados�etc.)�encuentra�referentes
en�las�planimetrías�de�los�núcleos�republicanos�de�las
ciudades�itálicas,�aspecto�que�se�halla�avalado�por�los
materiales�muebles�que�indican�una�ocupación�ya�des-
de�el�s.�II�a.�C.�En�algunos�puntos�del�yacimiento,�como
los�sondeos�C3�y�C6,�se�han�identificado�niveles�con
materiales�cerámicos�de�la�I�Edad�del�Hierro,�si�bien�se
interpreta� que� se� encuentran� en�posición� secundaria
(Montero�et alii,�2007:�128),�por�lo�que�no�es�fácil�esta-
blecer�la�dinámica�completa�de�ocupación�temporal�de
este�lugar.�Desgraciadamente�no�se�han�publicado�aún
los� resultados�de� las� excavaciones�de� estos� espacios
fundacionales� en� los� que�han� intervenido�diversas
empresas8.�Se�plantea�que�la�población�tardorrepublica-
na�y�augustea�del�cerro�debió�trasladarse�a�las�llanuras
próximas�en�algún�momento�impreciso�a�partir�del�siglo
I�d.C.�para�ser�nuevamente�habitada�a�comienzos�del
siglo�V�y�a�lo�largo�del�Medievo�(Vigil-Escalera,�2012:
259).�El�citado�autor�propone�este�modelo�explicativo
para�poder�entender�el�resurgimiento�de�la�vida�en�el
cerro�en�época�postimperial.�La�aparición�a�fines�de�los
años�70�de�un�ara�funeraria�en�la�parte�baja�del�poblado,
datada�en�el�siglo�III�a�partir�de�observaciones�técnicas
sobre� el� tipo�de� letra� y� la�mala� calidad�del� soporte
(Gimeno�y�Stylow,�1994:�54),�sería�un�indicio�de�conti-
nuidad�en�tiempos�medioimperiales.�Otros�indicadores
de�una�ocupación�de�la�zona�baja�serían�el�hallazgo�de
TSI�en�el� área�4000� (Vigil-Escalera,�2012:�249),�una
moneda�del�siglo�III�en�el�nivel�II�del�Corte�6,�así�como
vagas� referencias� a� estratos� altoimperiales� sobre� los
que� cimenta� la�muralla� (Vigil-Escalera,� 2012:� 244�y
not.9).�En�todo�caso,�no�cabe�duda�del�papel�destacado
de�este�enclave�ya�desde�época�tardorrepublicana,�aun-
que�las�fuentes�literarias�o�epigráficas�no�aportan�nin-
gún�nombre�identificable�con�este�yacimiento.�Según�el
mapa�de�las�comunicaciones�romanas�elaborado�por�J.
Bermúdez9,�una�vía�que�posiblemente�partía�del�encla-
ve�de�Monesterio�(Miaccum?)�uniría�la�región�del�alto
Guadarrama� con� este� importante� centro,� detalle� que
parece�insistir�en�la�supervivencia�del�núcleo�de�la�zona
baja�y�en�su�importancia�en�la�ordenación�del�territorio
noreste�de�la�Comunidad�de�Madrid.�De�hecho,�como�se
verá�después,�algunos�autores�presuponen�incluso�que
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7 Las�piezas�de�barniz�negro�proceden�del�golfo�de�Nápoles�(Campa-
niense�A),�de�Cales�y�de�Etruria,�siendo�predominante�la�cerámica
calena�(Azcárraga�et alii, 2014:�281;�Azcárraga,�2014).�

8 En� el� reciente� congreso�Vides monumenta veterum. Madrid y su
entorno en época romana,�organizado�por�el�M.A.R.�en�octubre�de
2015,�se�aportaron�nuevos�datos�sobre�la�etapa�tardorrepublicana
del� yacimiento�que�verán� la� luz� en� la� publicación�de� sus� actas
(Domínguez�y�Hernández,�e.p.).

9 Agradecemos�encarecidamente�esta�información�a�Jesús�Bermúdez
Sánchez. Vid.�J.�Bermúdez�Sánchez:�“Aproximación�al�estudio�de�la
redes�viarias�en�la�antigüedad�con�la�ayuda�de�los�SIG:�una�propues-
ta�de�red�viaria�para�las�fases�de�ocupación�romana�del�territorio
madrileño”�ponencia�presentada�en�el�Congreso�Vides monumenta
veteres. Madrid y su entorno en época romana,�M.A.R.,�Alcalá�de
Henares,�2015.



La�Dehesa�de�la�Oliva�desempeñó�un�papel�relevante
posiblemente�como�caput civitatis en�este�ámbito�espa-
cial� (Mangas,�Azcárraga�y�Märtens,� e.p.).� Por� esta
razón,�consideramos�importante�que�el�vigente�progra-
ma�de�intervenciones�oriente�parte�de�sus�objetivos�a
clarificar�la�hipótesis�del�traslado�de�la�población�al�lla-
no�y�su�continuidad�en�tiempos�alto�y�medioimperiales.�

Otra� referencia� ineludible� en� este� escenario�de
encuentro�entre�carpetanos�y�romanos�ha�sido�tradicio-
nalmente�el�Cerro�de�San�Juan�del�Viso�(Villalbilla).�En
efecto,�el�lugar�ha�sido�considerado�durante�largo�tiem-
po�la�sede�de�un�oppidum prerromano,�con�continuidad
en�tiempos�tardorrepublicanos�y�julioclaudios�hasta�el
traslado�de�su�población�al�llano�en�época�flavia,�con�la
fundación�de� la� ciudad�de�Complutum (Fernández
Galiano,�1984:�75).�Otros�investigadores�más�reciente-
mente�han�puesto�de�manifiesto�lo�endeble�de�los�argu-
mentos�materiales�a�favor�de�la�existencia�de�un�impor-
tante�oppidum prerromano�en�la�cima�del�cerro�(Dávila,
2009:� 273).�De�hecho,� las� investigaciones�de�pros-
pección�y�fotointerpretación�acometidas�en�los�últimos
años�en�este�ámbito�espacial�han�matizado�la�hipótesis
tradicional�introduciendo�nuevas�claves�de�lectura�his-
tórica�para�esta�etapa.�Los�resultados�de�estos�trabajos
han�visto�la� luz�en�varias�publicaciones�(Azcárraga�y
Ruiz�Taboada,�2012-2013;�Azcárraga,�Ruiz�Taboada�y
Rodríguez�Martín,� 2014;�Ruiz�Taboada�y�Azcárraga,
2014)�y�han�sido�incorporados�en�una�tesis�doctoral�de
reciente� publicación� (Azcárraga,� 2015).�De� acuerdo
con�la�información�aportada�por�esta�vía�de�análisis�se
ha�propuesto�que�el�yacimiento�carpetano�se�ubicaría�en
un�espolón�del�cerro�orientado�al�Sur,�donde�el�material
de� superficie� parece� ilustrar� su� funcionamiento� en� el
siglo� II� a.C.�Esta� cronología� avanzada� se� explica� en
razón�de�su�posible�condición�de�foco�aglutinador�de�la
población�carpetana�asentada�en�el�llano�en�los�momen-
tos�de�inestabilidad�subsiguientes�a�la�llegada�de�Roma
(Azcárraga,�2014:�439).�La�identificación�de�las�trazas
de�un�posible�castellum frente� al�oppidum introduce
una�propuesta� sugestiva�para� entender� la� dialéctica
entre� ambos� actores� culturales.�Considerando� las
dimensiones�de�las�huellas�de�la�posible�estructura�mili-
tar�y�el�detalle�de�una�esquina�de�apariencia�redondeada
se�sugiere�su�posible�relación�con�la�Guerra�Civil�y,�por
tanto,�una�datación�cesariana�(Azcárraga,�2014:�440).
Este�castellum pudo�constituir�el�germen�de�una�prime-
ra�fundación�complutense�sobre�el�cerro�de�San�Juan
del�Viso,�cuyas�huellas�han�sido�objeto�de�fotointerpre-
tación�y�apuntan�un�diseño�urbano�ex novo de�concepto
y�mensuración�inequívocamente�romanos�(Azcárraga�y
Ruiz�Taboada,�2013-2013).�Esta�renovada�visión�apo-

yada�en�técnicas�no�destructivas�tiene�por�el�momento
el�valor�de�una�hipótesis�de�trabajo,�que�requiere�de�un
programa�de�prospecciones�geofísicas�y�excavaciones
sistemáticas�dirigidas�a�contrastar�los�datos�de�la�pros-
pección,�pero�abre�una�interesante�perspectiva�de�reen-
foque�de�la�acción�de�Roma�en�el�ámbito�de�la�región�de
Madrid.

Otro� importante� ejemplo� para� el� estudio� de� esta
fase�lo�constituye�el�oppidum de�Titulcia10.�Situado�en
la�confluencia�entre�los�ríos�Tajuña�y�Jarama,�conoce-
mos�el�valor�histórico�de�este�enclave�desde�antiguo
por�el�hallazgo�de�importantes�materiales�de�época�pre-
rromana� y� romana� (Fuidio,� 1934:� 94).�Ya�Pérez� de
Barradas� indicaba� la�presencia�de�materiales�de� la� II
Edad�del�Hierro�en�el�cerro�donde�se�observaban�las
trazas�de�una�fortificación�y�bastantes�restos�cerámicos
de�época�romana�temprana�(Pérez�de�Barradas,�1936:
79).�Tras�una�serie�intermitente�de�intervenciones11,�el
yacimiento�de�Titulcia se� incluyó�dentro�del�Plan�de
Yacimientos�Visitables�en�el�año�2007,�año�a�partir�del
cual�se�ha�iniciado�un�nuevo�proyecto�que�ha�supuesto
el� comienzo�de�un�plan�de� actuación� estable�bajo� la
dirección�de�J.�Polo�y�C.�Valenciano,�de�modo�que�ha
sido�posible�replantear�el�perfil�histórico�del�oppidum
y�de� su� entorno� (Polo� y�Valenciano,� 2014:� 88).�Las
excavaciones�en�la�zona�más�elevada�conocida�como
“El�Cerrón”� certifican� la� ocupación� prerromana� del
cerro�por�lo�menos�desde�el�siglo�IV�a.C.,�así�como�de
su�necrópolis�que�se�ubica�a�unos�500�m�del�oppidum
en�el�lugar�denominado�“El�Calvario”�(Polo�y�Valen-
ciano,�2014:�94-96).�A�tenor�de�lo�que�se�ha�excavado
hasta�la�fecha,�los�restos�materiales�y�constructivos�de
la�vieja�Titulcia parecen�poner�de�manifiesto�su�impor-
tante�papel�como�centro�económico�de�intercambio�y
producción�de�una�rica�comarca�agropecuaria�y�saline-
ra.�Según�estos�investigadores,�el�abandono�del�cerro
se�produjo�de�forma�precipitada�y�violenta�tal�y�como
se�desprende�de� las� abundantes� cenizas�y�materiales
carbonizados�testimoniados�en�el�cerro�y�su�laderas.�La
fecha�propuesta�para�este�evento�sería�a�comienzos�del
siglo� II� a.C.,� en�el� contexto�de� las�guerras� lusitanas,
pero�la�amplitud�de�la�horquilla�cronológica�de�pruebas
radiocarbónicas� efectuadas� (165-3� a.C.� al� 95%)
(Valenciano,�Polo�y�Blánquez,�2014:�81�y�83-84)�plan-
tea� ciertas� dudas� (Polo� y�Valenciano,� 2014,� 97).�No
obstante,�cabe�señalar�la�escasez�de�materiales�republi-
canos�en�la�zona�del�cerro�aunque�se�desconoce�si�res-
ponde�al�inicial�estado�actual�de�la�investigación�o�a�un
abandono� efectivo� de� la� población� que,� sí� sabemos
ocupó�en�fechas�más�avanzadas�las�partes�llanas�situa-
das�en�torno�al�viejo�oppidum carpetano.�
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10 No�vamos�a�detener�nuestra�atención�en�las�disputas,�todavía�laten-
tes,�acerca�de� la�ubicación�de�Titulcia que,�a�nuestro�entender,�y
según�avanzan�los�estudios�sobre�este�yacimiento,�debe�situarse�en
la�actual�población�que�ostenta�su�nombre.�

11 Referencias�recientes�pero�de�limitado�alcance�sobre�prospecciones
en�el�término�de�Titulcia se�recogen�en�Galindo�y�Marcos�Sánchez,
2009:�417-419;�Marcos�Sánchez�y�Galindo,�2009:�421-424.�



El�papel�de�la�actual�Titulcia como�centro�nodal�de
las� rutas� viarias� norte-sur� de� las� tierras�matritenses
parece�fuera�de�toda�duda�ya�desde�tiempos�prerroma-
nos�(Valenciano�y�Polo,�2013),�función�ésta�que�perdu-
rará�en�época�romana,�a�pesar�de�las�encendidas�discu-
siones�que�aún�subsisten�en�la�bibliografía�al�uso.�

Un�cuarto�yacimiento�que�ofrece�información�sobre
la�etapa�de�contacto�entre�carpetanos�y�romanos�es�el
Cerro�de�La�Gavia,�un�poblado�asentado�en�una�eleva-
ción�que�controla�la�llanura�de�inundación�del�río�Man-
zanares�en�su�confluencia�con�el�arroyo�que�le�da�nom-
bre,�en�el�distrito�de�Vallecas.�El�lugar�es�una�vieja�refe-
rencia� dentro�de� la� historiografía� arqueológica�del
entorno�de�la�capital,�ya�sea�en�el�contexto�de�la�búsque-
da�de�yacimientos�paleolíticos�en�las�terrazas�del�río�-
como�testimonian�los�escritos�de�Pérez�de�Barradas�y
Obermaier-,�en�el�marco�de�los�estudios�sobre�la�II�Edad
de�Hierro�encabezados�por�la�propia�C.�Blasco,�M.�Á.
Alonso�y�R.�Lucas,�o�en�las�menciones�de�Fuidio�o�Vilo-
ria�sobre�el�hallazgo�de�materiales�romanos�(González
Alonso,� 2005).�La�primera� serie� de� trabajos� que�han
permitido�un� conocimiento�más� exhaustivo�de� este
lugar�tuvo�lugar�entre�1999�y�2004,�con�motivo�de�las
obras� de� construcción�de� la� línea�de�Alta�Velocidad
Madrid-Frontera�Francesa,� que� trajeron� aparejada� la
aplicación�de�un�completo�protocolo�de�actuación�con-
sistente� en�prospecciones,� sondeos,� excavaciones� en
área�y�un�programa�de�vigilancia�de�las�obras�(Morín�et
alii,�2005;�Morín�y�Urbina,�2013).�Entre�2010�y�2011�se
realizó�otra�serie�de�intervenciones�al�pie�del�cerro�de
La�Gavia� que�pusieron�de�manifiesto� la� expansión
extramuros�de� la� población� carpetana� asentada� en� la
cima�(Morín�y�Urbina,�2015).�

La�primera� fase�de�desarrollo�del� establecimiento
del�Hierro�II�ha�quedado�bastante�desdibujada�por�una
etapa�subsiguiente�de�transformaciones�urbanas,�que�se
viene�fechando�entre�fines�del�siglo�III�y�mediados�o
finales�del�II�a.C.�(Morín�et alii,�2005�b:�137;�Morín�y
Urbina,�2015:�143),�aunque�se�desconoce�si�la�reestruc-
turación�obedece�a�una�destrucción�previa�o�se�trata�de
cambios�impelidos�por�la�demanda�de�nuevas�necesida-
des�(Urbina�y�Morín,�2005:�116).�Esta�transformación
se�acompaña�de�una�expansión�fuera�del�recinto�amura-
llado�(La�Gavia�III),�de�modo�que�será�en�este�momento
cuando�este�asentamiento�experimente�su�mayor�creci-
miento�(Morín�y�Urbina,�2015:�143).�Esta�etapa�expan-
siva�se�produce�en�sincronía�con�la�primera�presencia
romana�en�la�zona,�como�atestigua�el�hallazgo�en�los
sectores�I�y�II�de�La�Gavia�III�de�materiales�itálicos�de
importación,�como�ánforas�Dressel�1�de�pastas�etrusco-
campanas�y�cerámica�de�barniz�negro�de�Cales�(Morín
y�Urbina,�2015:�fig.203�a�y�b).�El�abandono�del�poblado
hacia�la�segunda�mitad�del�siglo�I�a.C.,�al�parecer�pací-
fico�y�paulatino�(Morín�y�Urbina,�2015:�167),�no�debió
ser� tan�prolongado� como�para�borrar� la� traza�urbana
previa,�dado�que�en�la�siguiente�fase�de�ocupación�ésta
se�mantiene�prácticamente� invariable� con�un� recreci-

miento�de�los�muros�de�las�viviendas,�aunque�se�obser-
va�una�contracción�del�hábitat,�reducido�ahora�al�área
fortificada�sobre�el�cerro�(La�Gavia�I)�y�a�la�zona�de�la
vega.�No�se�ofrece�una�fecha�concreta�para�el�inicio�de
esta�reocupación�pero�parece�que�la�misma�se�prolonga
hasta�fines�del�siglo�I�o�inicios�del�II�d.C.,�momento�a
partir�del�cual�se�abandona�hasta�ser�nuevamente�habi-
tado�en�tiempos�tardorromanos�(Morín�y�Urbina,�2015:
144).�

Nos�haremos� eco,� por� último,� de� la� información
aportada�por�el�poblado�de�Fuente�de�la�Mora�(Lega-
nés),�un�asentamiento�“en�espolón”�excavado�parcial-
mente�con�motivo�de�la�construcción�de�la�carretera�M-
45�(Vega�et alii,�2014).�El�poblado,�distante�1,5�km�de
la�población�de�Leganés,�se�construye�al�parecer�a�ini-
cios�del�siglo�III�a.C.�controlando�un�espacio�de�impor-
tantes� aptitudes� agrícolas.�En� el� yacimiento� se� han
hallado�materiales� cerámicos�de� importación�–barniz
negro�itálico,�cerámicas�de�PPFF�y�un�ánfora�Dressel
1A�(Vega�et alii,�2014:�229),�así�como�un�simpulum itá-
lico�de�tipo�“Pescate”�(Méndez�Madrid,�2015).�A�dife-
rencia� de� los� casos� anteriores,� este� poblado�parece
haber� sido� abandonado� a� raíz� de� su�destrucción�por
efecto�del�fuego,�aunque�no�se�deja�clara�la�fecha�apro-
ximada�de�este�final,�al�parecer�violento,�que�se�sitúa
unas�veces�hacia�el�cambio�de�era�por�la�ausencia�de
sigillata (Vega�et alii,�2014:�229)�y�otras�a�mediados�del
siglo�I�a.C.�(Méndez�Madrid,�2015:�91).�Para�aquilatar
el�papel�de�este�pequeño�centro�en�las�estrategias�ocu-
pacionales�de� las�etapas�de�contacto�con�Roma,�cabe
traer�a�colación�el�conjunto�de�importaciones�itálicas�ya
referido.�En�este�caso,�el�volumen�discreto�de�materia-
les�ha�hecho�pensar�que�se�trataría�de�los�indicadores�de
un�proceso�de�aculturación�que�afectaría�sólo�a�las�cla-
ses�dirigentes�en�calidad�de�interlocutores�en�una�rela-
ción�comercial�(Méndez�Madrid,�2015:�98),�aunque�en
otros�trabajos�comienza�a�valorarse�la�hipótesis�de�un
control�militar�de�este�tipo�de�enclaves�(Vega�y�Méndez,
e.p.).

A�partir�de�los�datos�que�hemos�expuesto�de�manera
sucinta,�puede�colegirse�un�cambio�de�paradigma�en�la
interpretación�del�contexto�histórico�de�los�procesos�de
romanización� en� estas� tierras� del� centro�hispano.�La
mirada�historiográfica�que�propugnaba�su�aculturación
tardía�y�marginal�ve�modificados�sus�planteamientos�a
raíz�de�las�intervenciones�en�área�realizadas�en�algunos
yacimientos.�De�este�modo,�el�nuevo�panorama�arqueo-
lógico�ofrece�argumentos�materiales�que�respaldan�las
referencias�literarias�a�una�presencia�romana�remonta-
ble�a�mediados�del�siglo�II�a.C.�La�dispersión�de�cerá-
micas�itálicas�de�barniz�negro�(Azcárraga,�2007)�pro-
porciona�claves�de�gran�interés�para�conocer�el�papel
real� de� estas� tierras� en� las� operativas� de�Roma.�De
hecho,�la�distribución�de�estos�materiales�contribuye�a
visibilizar�la�que�fue�la�principal�vía�de�acceso�y�eje�de
los�movimientos�a�través�del�valle�del�Henares�y�su�pro-
longación�con�el�valle�del�Jalón�enlazando�ambas�mese-
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tas�(Azcárraga,�2007:�338).�A�la�par,�comienza�a�plante-
arse�un�papel�más�protagonista�de�este�ámbito�de�la�Car-
petania�en�los�movimientos�bélicos�de�control�y�pacifi-
cación�que�afectaron�a�una�amplia�zona�del�centro�de�la
Península�en�distintas�fases�del�proceso,�a�partir�de�una
posible� presencia�militar� en�yacimientos� indígenas
pasados�al�control�de�Roma.�A�este�respecto,�considera-
mos�que�faltaría�profundizar�más�en�la� interpretación
del� significado� real�de�ciertos�materiales�de� importa-
ción� en� algunos�yacimientos� abordando�un� análisis
contextualizado�que�permita�dirimir�si�los�materiales�se
encuentran� en�un� ambiente� indígena�o� si� se� trata� de
espacios�ya�ocupados�o�gestionados�por�gentes�itálicas.�

Obviamente,�los�mejores�frutos�provienen�de�pro-
yectos� sistemáticos�de� investigación� sostenidos� en� el
tiempo,� aunque� en�modo� alguno�debe�desdeñarse� la
aportación�de�intervenciones�realizadas�en�el�curso�de
la�evaluación�de�impacto�sobre�el�patrimonio�arqueoló-
gico�de�diversas�obras.�En�este�último�caso,�se�aprecia
una�mayor�tendencia�a�divulgar�datos�generales�de�las
intervenciones�en�detrimento�de�un�análisis�en�detalle
de�los�contextos�estratigráficos�y�su�composición�mate-
rial,�aspecto�éste�que�consideramos�irrenunciable�para
lograr�entretejer�una�información�más�completa�sobre
la�etapa�crítica�de�los�contactos�entre�romanos�y�carpe-
tanos�en�este� espacio�central�de�Hispania.�Al�estudio
contextualizado�de�materiales� debe� añadirse� también
un�enfoque�comparado�de�yacimientos�con�una�secuen-
cia�de�dataciones�absolutas�que�arroje�datos�sobre�los
procesos�de�territorialización.�

Este�análisis�pormenorizado�sólo�puede�abordarse
desde� la� infraestructura� de�proyectos� sistemáticos�de
investigación�o�bien� en� el�marco�de� investigaciones
doctorales,�como�el�caso�reciente�de�los�estudios�aco-
metidos�en�el�valle�bajo�del�Henares�(Azcárraga,�2015).
Las�dos�bases�informativas�a�las�que�aludimos�–análisis
contextualizado�de� los�materiales� de� importación�y
secuencias� de�ocupación/abandono– se�nos� antojan
esenciales�para� restituir� los�procesos�de� implantación
de�Roma�en�este�espacio.�Con�los�datos�hoy�disponibles
parece�que�los�romanos�aprovechan�inicialmente�parte
de� la� estructura� de�poblamiento� indígena,� actuación
ésta�ampliamente�documentada�en�otros�muchos�ámbi-
tos�de�Hispania (Bendala�et alii,�1986)�y�que�se�refleja-
ría�aquí�incluso�a�través�de�la�fórmula�de�una�presencia
militar�de�control�en�algunos�poblados�carpetanos.�Sin
embargo,�una�parte�de�estos�núcleos�serán�abandonados
y�no�tendrán�actividad�en�tiempos�altoimperiales�(Cerro
de�la�Horca),�mientras�otros�tras�un�breve�lapso�de�aban-
dono�serán�nuevamente�reocupados�(La�Gavia)�y,�por

último,�parece�que�algunos�otros�pudieron�ser�destrui-
dos�(Cerro�de�la�Mora).�Una�importante�cuestión�a�dilu-
cidar�es�el�establecimiento�de�las�fechas�concretas�de
estos�eventos�para�conocer�las�claves�históricas�de�estos
fenómenos12 de� los� que� resulta,� como�veremos� en� el
siguiente�epígrafe,�una�estructura�territorial�donde�pre-
domina�un�modelo�de�implantación�más�rural�que�urba-
no.�Un�tercer�conjunto�de�núcleos�languidecerá�a�favor
de�entidades�urbanas�genuinamente�romanas,�dialéctica
que�pudo�darse�entre�el�poblado�carpetano�asentado�en
el�espolón�sur�del�Cerro�del�Viso�y�otros�asentamientos
del�área�y�la�ciudad�ex novo trazada�a�partir�de�las�líneas
maestras�de�un�castellum,�dentro�de�la�política�urbani-
zadora� iniciada�por�César� y� continuada�por�Augusto
(Azcárraga,�2014:�439).�Por�último,�quizás�otros�luga-
res�estén�escenificando�el�descenso�al�llano�en�la�prime-
ra�etapa�altoimperial,�como�al�parecer�pudo�suceder�con
el�núcleo�de�Dehesa�de�la�Oliva,�que�debió�mantener�un
papel�importante�en�la�ordenación�del�ámbito�Noreste
del�territorio�en�estudio,�tal�y�como�se�ha�indicado�más
arriba.�Este�mismo� fenómeno�habría� tenido� lugar� en
época�julio-claudia�entre�la�Complutum establecida�en
el�Cerro�del�Viso�y�la�ciudad�del�llano,�según�se�verá�a
continuación.

2. La creacIón de una estructura urbana

Una�vez�pacificadas�las�regiones�del�tercio�central
peninsular�se�inicia�su�proceso�de�integración�y�ordena-
ción�territorial.�Es�bien�sabido�que�la�política�desarro-
llada�por�Roma�en� sus� programas�de�organización�y
explotación�de�los�espacios�conquistados�en�el�Medite-
rráneo� se� fundamenta� en� el� sistema�de�civitates.�Las
ciudades,�bien�de�nuevo�cuño�o�de�reocupación�de�un
núcleo�anterior,�se�convierten�en�el�elemento�rector�de
una�nueva�estructura�territorial�concebida�para�servir�a
los�intereses�de�Roma.�Esta�organización�puede�operar
con�una�red�de�ciudades�“clásica”,�en�la�que�un�núcleo
urbano�ordena�un�espacio�rural,�o�bien�recurriendo�al
establecimiento�de� centros� de�gestión� en�núcleos� sin
entidad�urbana�–caput civitatis– llamados�a�concentrar
funciones�administrativas,�jurídicas,�políticas�y�religio-
sas� en� espacios� donde� el� fenómeno�urbano�no�había
cuajado�en�sus�fórmulas�materiales�y�conceptuales.�En
los�últimos�tiempos,� las�investigaciones�desarrolladas
en� torno�a�unas�entidades�denominadas�civitates sine
urbe (Oller�Guzmán,�2011),�consideradas�elementos�de
vertebración�territorial�en�zonas�carentes�de�programas
urbanísticos,�proporcionan�un�paradigma�para�la�com-
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12 Esta�necesidad�se�torna�imperativo�si�se�consideran�las�referencias�–
generalmente�poco�concretas– a�un�final�de�algunos�núcleos�rela-
cionado�con�el�conflicto�sertoriano,�como�sería�el�caso�del�Cerro�de
la�Horca�o�La�Gavia�(vid. sup.).�De�confirmarse�estas�fechas,�el�dato
apostillaría�la�visión�que�sitúa�en�este�periodo�la�primera�fase�de�

ordenación�del�territorio�tras�su�estabilización�(C.�Fernández�Ochoa
y�M.�Zarzalejos:�“Premisas�básicas�para�el�estudio�de�las�formas�de
ocupación�y�los�modelos�de�poblamiento�rural�romano�en�el�área
madrileña”,�ponencia�presentada�en�el�Congreso�“Vides monumenta
veterum. Madrid y su entorno en época romana.�Madrid,�2015.�



prensión�del�mosaico�de�situaciones�diversas�que�mues-
tra�la�organización�territorial�llevada�a�cabo�por�Roma
en�algunos�ámbitos�peninsulares.�

En�nuestro�espacio�de�estudio,�el� estado�de�cosas
imperante�a�inicios�del�siglo�I�d.C.�muestra,�a�partir�de
los� datos� arqueológicos�hasta� ahora� conocidos,� una
ordenación� en� la� que�destaca�un�único� lugar� al� que
resultaría�aplicable�la�denominación�clásica�de�civitas:
Complutum.�Este�núcleo�rige�un�territorio�feraz�desde�el
punto�de�vista�agropecuario�integrado�en�el�valle�bajo
del�Henares� (Azcárraga,� 2015).�De� acuerdo� con�una
propuesta�reciente�(Mangas,�2014;�Mangas,�Azcárraga
y�Märtens,�e.p.),�el�resto�del�territorio�madrileño�pudo
estar�vertebrado�por�una�red�de�cabeceras�o�caput civi-
tates para�cuya�radicación�física�se�ha�tenido�en�cuenta
la� lista� ptolemaica�de�civitates carpetanas13.�De� este
modo,� los� citados� autores� proponen� como�cabeceras,
aparte�de�Complutum,�Mantua y�Titulciam –todas�ellas
ciudades�con�mención�en� las�fuentes–,� tres�cabeceras
más�que�se�corresponderían�con�la�sede�de�Miaccum en
el� área�del�Guadarrama�–como�elemento� rector� del
poblamiento�de�la�zona�noroeste–,�el�entorno�de�la�pro-
pia�ciudad�de�Madrid�–para�el�control�del�área�central–
y�el�yacimiento�de�Dehesa�de�la�Oliva�como�cabeza�de
puente�en�la�zona�noreste.�En�este�esquema�de�trabajo�se
adopta�también�la�vía�explicativa�de�las�civitates sine
urbe (Mangas,�2014�b)�para�entender�el�papel�de�algu-
nos�de�los�centros�citados,�sobre�los�que�ni�las�fuentes�ni
la� arqueología� han�proporcionado�hasta� el�momento
datos�que�permitan�categorizarlos�como�civitates en�el
pleno�sentido�del�término.�En�todo�caso,�por�el�momen-
to� se�desconoce�el�modelo�de�articulación� interno�de
estas�civitates así� como� la� extensión�de� su� radio�de
acción14,�no�cabe�duda�que�ejercieron�un�papel�de�con-
trol�como�entidad�fiscal�y�territorial�según�se�desprende
de�los�documentos�epigráficos�hallados�en�otras�zonas
de�Hispania.�En�resumen,�el�registro�arqueológico�de�la
región�madrileña�ofrece�datos�muy�limitados�sobre�cen-
tros�urbanos�de�corte�clásico�y�sobre�las�cabeceras�de
las�civitates cuya�importancia�solo�podemos�presupo-
ner.�También�es�un�asunto�pendiente�de�estudio�el�aná-
lisis�de�los�territoria dependientes�de�cada�núcleo,�tarea
que�debe�acometerse�desde�el�estudio�de�las�fuentes�epi-
gráficas�y�el�análisis�macroterritorial.

En�todo�caso,�este�modelo�organizativo�parece�vero-
símil�en�líneas�generales�pero�es�posible�que�una�formu-
lación�más�concreta�requiera�la�introducción�de�paráme-
tros�temporales�porque�quizás�ayuden�a�perfilar�mejor�el

asunto.�Así,�por�ejemplo,�podría�considerarse�la�infor-
mación�derivada�de� los�hallazgos�de�TSI,�un�material
que�puede�actuar�como�fósil�director�de�los�contextos
datables�en�el�primer�tercio�del�siglo�I�d.C.�En�un�estudio
reciente�realizado�a�partir�de�los�materiales�publicados�y
las�referencias�contenidas�en�el�Catálogo�Geográfico�de
bienes�inmuebles�del�Patrimonio�Histórico�de�la�Comu-
nidad�de�Madrid� (INPHIS)� (Zarzalejos�y�Fernández
Ochoa,�e.p.),�hemos�podido�comprobar�la�concentración
de�estas� importaciones�en�el�área�de�Complutum y�su
entorno,� así� como�en� algún�yacimiento�del�valle�del
Manzanares,�aunque�siempre�en�cantidades�poco�impor-
tantes15.�El�mapa�de�hallazgos�obtenido�a�partir�de�esta
base�documental,� con� sólo�6� localizaciones,� contrasta
con�la�dispersión�de�cerámicas�de�barniz�negro�itálico
(Azcárraga,�2007:�329,�fig.1).�Aunque�la�obtención�de
datos�más�definitivos�requiere�la�revisión�completa�de
los�fondos�de�material�romano�depositados�en�el�M.A.R,
este�estado�de�cosas�podría�ser�indicativo�en�primera�ins-
tancia�de�una�cierta�contracción�del�poblamiento�roma-
no�a�inicios�de�la�época�altoimperial.�En�otras�palabras,
los�hallazgos�de�cerámicas�de�barniz�negro�estarían�fosi-
lizando� las� estrategias� romanas�durante� el� periodo�de
conquista�y�estabilización�del�área,�dibujando�el�eje�de
estos�movimientos�que� se�materializa� en� la� ruta�que
hacía�posible�el�contacto�entre�el�valle�del�Ebro�y�el�área
de�Toletum.�En�unos�casos�los�materiales�de�importación
pueden�ser�meros�testimonios�del�paso�de�los�conquista-
dores,�mientras�que�en�otros�reflejan�ya�la�ocupación�de
poblados�indígenas�o�la�creación�de�asentamientos�liga-
dos�a�la�fase�de�pacificación�y�control�del�área.�Esta�ocu-
pación�inicial�parece�experimentar�a�nivel�macroterrito-
rial� un� cierto�decaimiento� a� lo� largo�del� siglo� I� a.C.,
como�denotan�los�abandonos�pacíficos�que�se�perciben
en�algunos�yacimientos�(vid.sup.).�No�obstante,�hay�que
advertir� que� estas� inferencias� resultan�muy� relativas
cuando�se�observan�ciertos�territorios�en�detalle,�como
sucede�con�el�bajo�valle�del�Henares,�donde�se�percibe
una�importante�continuidad�en�el�patrón�de�asentamien-
to�entre�el�Hierro�II�y�la�primera�mitad�del�siglo�I�d.C.
(Azcárraga,�2015:�323-326).�

La�reactivación�en�todos�los�órdenes�que�experimen-
ta�Hispania en�época�de�Augusto�contó�entre�sus�hitos
más�evidentes�con�la�fundación�de�importantes�ciudades,
la�potenciación�de�núcleos�de�importancia�estratégica�y
la�sistematización�de�una�red�viaria�que�garantizaba�la
comunicabilidad�entre�estas� capitales.�En� la� región
madrileña�esta�política�pudo�tener�su�reflejo�en�la�funda-

Anejos 2016: 281-298 Sobre la implantación romana 287

13 Esta�hipótesis�rompe�la�visión�tradicional�que�divide�el� territorio
madrileño�entre�tres�núcleos�con�rango�de�municipio,�con�unos�lími-
tes�que�se�encuentran�en�el�área�de�la�ciudad�de�Madrid�(Caballero,
2006:�45).

14 Mangas�calcula�que�la�población�rural�dispersa�perteneciente�a�una
cabecera�de�civitas se�hallaría�a�una�distancia�semejante�a�la�que
separaba�las�mansiones del�Itinerario�de�Antonino�(una�media�entre�

28�y�33�km.)�aproximadamente�una�jornada�de�camino�(Mangas,
2014:�420).�

15 Se�dispone�de�una�referencia�al�hallazgo�de�TSI�en�los�informes�de
las�intervenciones�de�la�empresa�GEA,�S.A.�en�la�Dehesa�de�la�Oli-
va�(Patones)�(Vigil-Escalera,�2012:�246�y�249),�pero�el�dato�no�ha
sido�recogido�en�el�INPHIS,�ni�se�aporta�dibujo�o�imagen�de�los�res-
tos�que�confirmen�la�atribución.



ción,�o�al�menos,�la�potenciación16 de�la�primitiva�Com-
plutum o�en�la�reocupación�de�viejos�núcleos�carpetanos
bien�posicionados�en�el�nuevo�esquema�viario,� como
posiblemente� sucedió�con�Titulciam.�La�consolidación
de�este�diseño�organizativo�parece�responder�a�un�proce-
so�que�tendría�lugar�a�lo�largo�de�todo�el�siglo�I�d.C.,�tal�y
como�muestran�los�volúmenes�crecientes�de�materiales
romanos�como�la�TSG�y�la�TSH,�que�reflejan�una�cierta
densificación�del�tejido�rural�en�torno�a�los�núcleos�ges-
tores�pero�también�una�distribución�de�los�yacimientos
bastante�lineal�y�apegada�a�los�cursos�fluviales�y�al�discu-
rrir�de�los�caminos�que�surcaban�la�región�(Zarzalejos�y
Fernández�Ochoa,�e.p.).�

Como�ya�se�ha�apuntado,�en�esta�estructura�la�única
ciudad�que�se�acomoda�al� ideal�de�civitas romana�es
Complutum.�Aunque�las�referencias�a�las�antigüedades
de�la�ciudad�y�los�primeros�trabajos�se�remontan�al�siglo
XVI,�el�yacimiento�alcalaíno�cuenta�con�una�larga�his-
toria�de�expolio�y�destrucción�previa�al�vigente�proyec-
to�de�investigación�(Sánchez�Montes�y�Rascón�2011:�15
ss.).�Los�trabajos�de�excavación�en�el�subsuelo�de�Alca-
lá�de�Henares�se�remontan�a�fines�de�los�años�70�del
siglo�pasado,� impelidos�por� el� crecimiento�urbano
imparable�del�núcleo.�Bajo�la�dirección�de�D.�Fernán-
dez�Galiano�se�trabajó�en�varios�frentes�con�la�dificul-
tad�de�intervenir�en�competencia�con�diversas�obras�de
urbanización�que�comprometían�seriamente�el�conoci-
miento�y�conservación�de�los�restos.�Fruto�de�estos�tra-
bajos�son�dos�memorias�que�se�hacen�eco�de�los�infor-
mes�de�las�diversas�intervenciones�y�del�estudio�de�los
mosaicos�exhumados�(Fernández�Galiano�1984�a�y�b,
respectivamente).�A�lo�largo�de�los�años�80,�la�acción
decidida�del�Ayuntamiento�establece�un�marco�de�con-
trol�de�las�excavaciones�y�la�compra�de�terrenos.�El�fun-
cionamiento�de�una�Escuela�Taller�de�Arqueología�des-
de�1988�(Rascón�y�Sánchez�Montes,�2000:�98)�y,�des-
pués,�el�de�un�Servicio�Municipal�de�Arqueología�han
generado�unos�protocolos�de�trabajo�entre�cuyos�resul-
tados� se� encuentra� la� excavación�y�musealización�de
diversas�áreas�de�la�ciudad.�Hasta�el�presente,�las�inter-
venciones�de�excavación�y�puesta�en�valor�han�tenido
continuidad�gracias�a�la�colaboración�mantenida�entre
el�Ayuntamiento�y�el�órgano�competente�en�Patrimonio
Histórico�de�la�Comunidad�de�Madrid.�Resultaría�des-
bordante� enumerar� la� larga�nómina�de�publicaciones
aparecida�hasta�el�presente�aunque�sí�nos�haremos�eco
de� algunos� trabajos� que� tienen�vocación�de�obras� de
contenido�global,�como�la�tesina�y�la�tesis�doctoral�de�S.
Rascón�(1995;�2004,�respectivamente),�algunos�catálo-
gos�de�exposiciones�(Rascón,�1998;�Rascón�y�Sánchez
Montes,�2004)�o�guías�para�la�visita�de�los�diferentes

sectores�del�yacimiento�abiertos�al�público�(Rascón�y
Polo,�2003;�Sánchez�Montes�y�Rascón,�2011).�Pese�a
que�el�avance�en�el�conocimiento�de�los�espacios�públi-
cos�y�privados�de�la�ciudad�ha�sido�notable�por�el�ritmo
y� resultados�de� las� excavaciones,� se� echa� en� falta� la
publicación�de�las�correspondientes�memorias�científi-
cas�o,�en�su�defecto,�de�estudios�que�proporcionen�los
contextos�estratigráficos�y�los�materiales�asociados.�

Por�lo�que�respecta�al�papel�del�núcleo�como�ele-
mento�vertebrador�de�un�territorio,�la�visión�tradicional
ha�defendido�la�existencia�en�el�Cerro�de�San�Juan�del
Viso�de�un�asentamiento�carpetano,�después�romaniza-
do,�y�de�la�ciudad�romana�levantada�en�el�llano�en�la
segunda�mitad�del� siglo� I� d.C.� (Fernández�Galiano,
1984�a:�377),�con�privilegio�municipal�desde�época�fla-
via�(González-Conde,�1985:�134�ss.).�Como�se�ha�anun-
ciado�más� arriba,� esta� lectura� ha� sido�modificada
recientemente�a�raíz�de�las�investigaciones�emprendi-
das�en�el�bajo�valle�del�Henares,�que�han� incluido� la
prospección�y�fotointerpretación�del�área�de�San�Juan
del�Viso�(Azcárraga�y�Ruiz�Taboada,�2012-2013;�Azcá-
rraga,�Ruiz�Taboada�y�Rodríguez�Martín,�2014;�Ruiz
Taboada�y�Azcárraga,�2014).�De�estos�trabajos�emana�la
hipótesis�de�la�fundación�de�una�primera�Complutum de
trama�ordenada�y�que�contaría�al�parecer�con�edificios
públicos�de�gran�formato.�Es�evidente�que,�dada�la�tras-
cendencia�de�la�hipótesis�para�la�interpretación�global
de�la�implantación�romana�en�esta�zona,�se�impone�la
necesidad�de�aplicar�un�programa�de�prospección�geo-
física�que�confirme�las�anomalías�y�se�ratifiquen�des-
pués�los�hallazgos�por�medio�de�la�excavación.�

Igualmente�difícil� resulta�conocer� las�claves�de� la
dialéctica�entre�el�núcleo�del�cerro�y�el�asentado�en�el
llano,�entre�otras�cosas�por�la�dificultad�para�fijar�con
concreción� las� fechas�de� fundación�de� ambos.�Como
bien�ha�observado�S.�Azcárraga�(2015:�329),�la�data�ini-
cial�para�la�Complutum del�llano�se�ha�venido�situando
en�momentos�diversos�de�la�época�julio-claudia,�referi-
dos�unas�veces�a�Nerón,�otras�a�Claudio�y�otras,�última-
mente,�a�la�época�de�Augusto,�a�cuya�iniciativa�se�atri-
buye�la�creación�del�barrio�más�occidental,�el�situado
junto�a�la�Fuente�del�Juncal�(Rascón�y�Sánchez�Montes,
2010:� 340;�Rascón�y�Sánchez�Montes,� 2014:� 311).
Según�los�citados�autores,�este�primer�proyecto�no�lle-
garía�a�fructificar,�de�modo�que�no�será�hasta�la�época
de�Claudio�cuando�se�diseñe�la�nueva�ciudad�(Rascón�y
Sánchez�Montes,� 2014:� 312).�No�nos� consta� que� se
hayan�publicado� contextos� estratigráficos� que� avalen
esta�propuesta,�por�lo�que�es�posible�que�sea�el�hallazgo
de�TSI�en�la�zona�de�Fuente�del�Juncal�uno�de�los�argu-
mentos�que�se�manejen17,�sumado�a�las�observaciones
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16 S.�Azcárraga�(2015:�327)�sitúa�en�época�cesariana�la�fundación�de�la
ciudad�de�San�Juan�del�Viso�presuponiendo�que�se�traza�a�partir�del
supuesto�campamento.�

17 Quizás�las�referencias�de�época�augustea�en�este�sector�no�tengan
que�interpretarse�necesariamente�en�función�del�desarrollo�urbanís-

tico�de�la�ciudad�del�llano�sino�que�también�pudieran�responder�a�la
existencia�de�algún�tipo�de�instalación�levantada�en�el�valle�para�dar
servicio�a�la�vía�Mérida-Zaragoza,�según�propusieron�ya�hace�años
D.�Fernández�Galiano�y�A.�Méndez�(1984:�31).



sobre�una� leve�desviación�de� la� trama�urbana�y�una
posible� diferencia� en� el� formato�de� las� insulae que
debería�comprobarse�de�manera�más�fehaciente.�Tam-
poco� las� fechas�de� inicio�de� la�Complutum del� cerro
parecen�estar�más�claras,�ya�que�su�presunta�relación
con�un�posible�campamento�cesariano�elevaría�la�fun-
dación� a� ese�momento,� pero� reiteramos�que� aún� está
todo�por�confirmar.�Sobre�lo�que�no�parece�existir�duda
es�acerca�de�la�“convivencia”�de�ambas�ciudades�duran-
te�un�cierto�lapso�de�tiempo,�ya�que�las�únicas�excava-
ciones�realizadas�hasta�ahora�en�el�yacimiento�de�San
Juan�del�Viso�sacaron�a�la�luz�estructuras�termales�data-
das� en� la� segunda�mitad�del� siglo� I� d.C.� (Fernández
Galiano,�1984�a:�73-76).�Esta�sincronía�en�el�funciona-
miento�de�ambos�núcleos�se�ha�explicado�recurriendo�a
la� fórmula�de� la�dipolis (Azcárraga�y�Ruiz�Taboada,
2012-2013:�111).�El�abandono�de�la�ciudad�del�cerro�se
establece�en�época�flavia,�momento�en�que�su�pobla-
ción�definitivamente�se�trasladaría�al�núcleo�del�valle
en�aras�de�un�mejor�abastecimiento�hídrico�y�de�mejo-
res�condiciones�para�las�actividades�productivas�(Ras-
cón�y�Sánchez�Montes,�2014�b:�1684).�Realmente,�no�es
fácil�pensar�que�sólo�estas�razones�o�la�búsqueda�de�la
cercanía� del� camino�Mérida-Zaragoza� impulsaran� el
abandono�de�un�núcleo�provisto�de� todas� las� infraes-
tructuras�necesarias�para�el�desarrollo�de�la�vida�ciuda-
dana.�En�conclusión,�queda�mucho�por�desenredar�en
esta�maraña�de�datos�y�todo�empieza�por�la�publicación
de�los�contextos�de�la�ciudad�del�llano�y�la�excavación
en�la�ciudad�de�San�Juan�del�Viso.

La�información�sobre�los�demás�núcleos�menciona-
dos�por�las�fuentes�es�mucho�más�limitada�desde�el�pun-
to�de�vista�arqueológico.�De�hecho,�la�relación�de�dos
de�ellos�–Miaccum y�Titulciam– con�la�red�viaria�que
atraviesa�la�región�explica�que�las�ofertas�de�reducción
geográfica�hayan�ido�variando�en�razón�de�los�diferen-
tes�recorridos�propuestos�para�las�vías�24�y�25�del�Itine-
rario�de�Antonino.�El�caso�de�Titulciam es�paradigmáti-
co�ya�que�en�1814�se�identificó�con�Bayona�de�Tajuña,
hasta�el�punto�de�que�la�población�cambió�su�nombre
por�el�de� la�ciudad�antigua,�pero�hasta�el�presente�su
localización� sigue� siendo�objeto�de�debate.�Entre� las
diferentes�propuestas�figuran�varios�lugares�de�los�alre-
dedores� de�Aranjuez� (TIR,� 1993:� 222),�Móstoles
(Rodríguez�Morales�y�García�Romero,�2003)�o�Carran-
que� (Toledo)� (Fernández�Galiano,� 2001),� entre� otras.
Un�epígrafe�monumental�hallado�en�el�lecho�del�Jarama
frente�a�Titulcia�pero�en�el�TM�de�Ciempozuelos�(Ruiz
Trapero,�2001:�146)�que�A.�Stylow�y�H.�von�Hesberg
(2004)�consideran�parte�de�un�arco�monumental,�sería
un�argumento�del�estatus�de�la�ciudad�de�Titulciam,�que
estos� investigadores� hacen� coincidir� con� la�Titulcia
actual.�El�plan�de�investigación�sistemática�iniciado�en
este�lugar�en�2007�por�la�Dirección�General�de�Patrimo-
nio�Histórico�de�la�CM�y�dirigido�por�J.�Polo�y�C.�Valen-
ciano� (vid.sup.),� está� sacando� a� la� luz�parte� de� las
estructuras�de�un�importante�oppidum carpetano�aban-
donado�tras�una�destrucción�violenta�quizás�en�el�curso

de�las�operaciones�de�saqueo�de�Viriato�(Polo�y�Valen-
ciano,� 2014:� 97).�Hasta� el�momento,� los�materiales
romanos�son�ínfimos�en�el�área�excavada,�por�lo�que�se
avanza�la�posibilidad�de�que�el�núcleo�romano�se�halla-
ra�situado�en�el�llano�o�bien�en�la�zona�alta�del�Cerrón,
donde�aún�no�se�ha�intervenido.�Es�imprescindible�ini-
ciar�un�programa�de�investigación�orientado�a�la�bús-
queda�de�la�ciudad�romana,�que,�a�juzgar�por�las�eviden-
cias�epigráficas�mencionadas,�debió�tener�una�configu-
ración�urbana�que�superaría�el�rango�de�un�mero�esta-
blecimiento�viario�en�la�confluencia�de�las�rutas�24,�25
y�29�del�Itinerario�de�Antonino.

Por�lo�que�respecta�a�Mantua,�el�baile�de�localiza-
ciones�ha�sido�igualmente�intenso,�pasando�de�identifi-
carse�con�la�propia�capital�madrileña�en�las�elaboracio-
nes�eruditas�del�siglo�XVI�(Contreras,�Jiménez�y�Martín
Espinosa,�1995:�400),�a�buscarse�fuera�de�Madrid,�en
las� provincias� de�Cuenca�o�Guadalajara� (TIR,� 1993:
147).�La�propuesta� de�A.�Stylow� (1990:� 316-317)� a
favor�de�su�localización�en�el�paraje�de�Perales�de�Milla
(Quijorna)�tampoco�nos�pareció�en�su�momento�defini-
tiva,�considerando�la�entidad�de�los�restos�aparecidos�en
la�zona�(Zarzalejos,�2002:�26).�La�concentración�de�epi-
grafía�en�el�área�de�Villamanta�y�la�densidad�de�estable-
cimientos�rurales�en�el�valle�del�Arroyo�Grande�ha�sido
un�punto�de�atención�a�la�hora�de�retomar�la�propuesta
de�Villamanta,�que�tiene�su�origen�también�en�los�siglos
XVI�y�XVII� (Contreras,� Jiménez�y�Martín�Espinosa,
1995:�400;�Ruiz�Trapero,�2001:�24).�Más�recientemen-
te,�ha�vuelto�sobre�el�asunto�J.�Mangas�(2014:�420-421),
quien�suma�a�la�discusión�consideraciones�etimológicas
y�epigráficas�para�proponer�que�Villamanta�fue�la�cabe-
cera�de�la�civitas de�Mantua,�núcleo�que�habría�recibido
la�condición�de�municipio�de�derecho�latino�en�tiempos
flavios�y�del�que�dependerían�varias�aldeas�emplazadas
en�Cenicientos,�San�Martín�de�Valdeiglesias,�Perales�de
Milla,�Brunete,�Arroyomolinos�y�Móstoles� (Mangas,
Azcárraga�y�Märtens,�e.p.).�En� todo�caso,� la� realidad
arqueológica� conocida�hasta� el�momento� sobre� esta
localidad�y�su�ámbito�de�influencia�nos�hizo�pensar�en
su�día�en�una�ciudad�de�entidad�urbana�muy�modesta
(Zarzalejos,�2002:�27),�que�encajaría�bien�en�el�concep-
to�de�civitas sine urbe al�que�nos�referíamos�antes.�Los
rasgos�de�la�epigrafía�aparecida�en�este�ámbito�carecen
de�la�precisión�y�calidad�de�los�materiales�relacionados
con�el�taller�de�Complutum (Ruiz�Trapero,�2001:�35),
indicio�que�abundaría�en�la�condición�de�núcleo�secun-
dario�que�pudo�tener�el�centro.�Será�preciso�también�en
este�caso,�aguardar�a�los�resultados�de�nuevas�excava-
ciones,�entre�ellas,�las�de�una�necrópolis�altoimperial,
para�ratificar�la�atribución.

Un�último�asunto�queda�por�contemplar�a�propósito
de�la�estructura�urbana�y�es�el�relativo�al�entramado�via-
rio�que�vertebra�la�región,�haciendo�de�ella�un�punto�de
paso�necesario�en� los�pasillos�de�comunicación�entre
Augusta Emerita y�Caesaraugusta destinados�a�enlazar
importantes�áreas�del�interior�peninsular,�así�como�en
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las�conexiones�con�el�SE�a�través�de�la�ruta�que�enlaza-
ba�con�Carthago Nova.�La�relación�entre�las�vías�y�la
estructura� urbana� es� genética� en� esta� región� como
muestra�la�condición�de�hitos�viarios�que�ostentan�dos
de�sus�ciudades�principales:�Complutum y�Titultiam.�

Efectivamente,�las�vías�de�comunicación�que�surca-
ron�el�territorio�madrileño�han�sido�un�tema�de�estudio
del�mayor�interés�como�reflejan�las�numerosas�publica-
ciones�de�eruditos�e�investigadores�que�han�centrado�su
atención�en�las�fuentes�itinerarias�y�epigráficas�en�detri-
mento�del� análisis� arqueológico�de� los� trazados.�En
consecuencia,�se�dispone�hasta�la�fecha,�de�una�pléyade
de� trabajos� de�muy�diferente� signo,� peso�histórico�y
rigor�científico�pero�lo�cierto�es�que�no�existe�un�estudio
global�sobre�las�rutas�romanas�del�área�de�Madrid�que
únicamente�han� sido� esbozadas� a� grandes� rasgos
(Caballero,�2006:�40-43).�

La�mayoría�de�la�publicaciones�se�han�ocupado�de�la
vía�XXIV�del�Itinerario�de�Antonino,�buscando�acomo-

do�para� la� identificación�de� las�mansiones viarias,�en
particular� de�Titulciam y�Miaccum18 pero� sin� prestar
atención�a�los�aspectos�arqueológicos�que�son�los�úni-
cos�que,�en�definitiva,�permiten�atribuir�un�camino�a
una�época�histórica�determinada.�En�el�caso�del�paso�de
la�Fuenfría,�objeto�continuo�de�controversia,�J.�Rodrí-
guez�había�desestimado�justificadamente�a�través�de�la
documentación�textual�de�época�moderna,�la�identifica-
ción�del�actual�camino�empedrado�de�la�vía�borbónica
como�un� trazado� romano�proponiendo� el� tránsito�del
puerto�por� el� llamado� “Camino�Viejo�de�Segovía”
(Rodríguez�Morales�y�Moreno,�2002;�Rodríguez�Mora-
les,�Moreno�y�Rivas,�2004).�Con�el�fin�de�respaldar�o
refutar�esta�proposición�mediante�argumentos�arqueo-
lógicos,�en�el�año�2005�recibimos�del�Servicio�de�Patri-
monio�de�la�Comunidad�de�Madrid�el�encargo�de�reali-
zar�un�proyecto�de�investigación�sobre�la�vía�romana�de
la�Fuenfría�con�vistas�a�la�musealización�de�su�trazado.
Planificamos�un� estudio� intensivo�de�prospección�y
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18 Sobre�la�caracterización�de�Miaccum,�vid. infra.

Figura 1. Mapa�de�dispersión�de�yacimientos�romanos�y�propuesta�de�viabilidad.�Según�J.�Bermúdez



excavación�de�toda�la�zona�del�puerto,�incluida�la�nueva
ruta�que�proponían�los�citados�investigadores�y�pudi-
mos� certificar,� sin� lugar� a� dudas,� la� existencia� de�un
camino�romano�que�transita�al�oeste�de�la�calzada�bor-
bónica19.�La� investigación� sobre� el� resto�de� esta� ruta
que�sigue�el�curso�del�río�Guadarrama�hasta�las�inme-
diaciones�del�yacimiento�de�Carranque� fue�objeto�de
otra�fase�de�la�investigación�realizada�en�el�año�2007,
que� actualmente� se� encuentra� en� curso�de�publica-
ción20.�

Si�tomamos�en�consideración�los�datos�de�distribu-
ción�del�poblamiento�vertidos�en�el�mapa�preliminar�de
vías� romanas�de� la�Comunidad�de�Madrid� elaborado
por�J.�Bermúdez21 a�partir�de�la�información�del�Catálo-
go�Geográfico�de�bienes�inmuebles�del�Patrimonio�His-
tórico�de�la�Comunidad�de�Madrid�(INPHIS)�(Fig.1),�se
observa�cómo�además�de�orientar�los�puntos�de�paso�de
las� vías�XXIV�y�XXV�del� Itinerario� de�Antonino,
numerosos�yacimientos�de�época�romana�parecen�loca-
lizarse�al�lado�de�viejos�caminos�medievales�y�moder-
nos�que�sin�duda,�tuvieron�origen�en�las�rutas�trazadas
en�ápoca�romana.�Consideramos�que�esta�propuesta�de
viabilidad�constituye�una�excelente�base�para�replante-
ar�el�estudio�de�las�vías�romanas�de�Madrid�introducien-
do�en�el�método�de�trabajo�la�perspectiva�de�las�rutas
óptimas,�establecidas�en�razón�de�las�posibilidades�físi-
cas� por� las� que�habían�de�discurrir� los� caminos�pero
añadiendo� capas�de� información� sobre�yacimientos
arqueológicos,�hallazgos�epigráficos�y�caminos�históri-
cos.�El�objetivo�prioritario�debería�enfocarse,�por�tanto,
a�la�identificación�física�de�los�restos�de�estos�caminos
romanos�tal�y�como�se�está�haciendo�en�otras�regiones
hispanas�con�buenos�resultados22.�En�algunas�zonas,�la
tarea�no� se� presume� fácil,� dadas� las� importantísimas
modificaciones�antrópicas�experimentadas�por�el�entor-
no�de�la�capital�y�los�municipios�de�su�periferia,�pero�es

posible�aún�encontrar�indicios�materiales�de�las�viejas
calzadas,�tal�y�como�hemos�demostrado�en�La�Fuenfría
(Fernández�Ochoa�et alii,�2009).

3. eL mundo ruraL

El�avance�en�el�estudio�del�paisaje�rural�romano�a�lo
largo�de�las�últimas�décadas�ha�permitido�documentar
formas�de�ocupación�rural�distintas�de� las�villae,�que
siempre�se�habían�considerado�el�paradigma�de�hábitat
rural�de�época�romana.�Hoy�en�día�es�fundamental�dis-
tinguir�entre�entidades�rurales�de�mayor�alcance�por�su
apariencia� física�o�por� su�complejidad�administrativa
(“small� towns”,“agglomerations� secondaires”�o,� sim-
plemente,�vici),�y�agrupaciones�rurales�de�menor�enti-
dad� (villae,� tuguria, casae, cannabae, aedificia etc.).
Recientemente�hemos�planteado�una� revisión�de� esta
cuestión�a�partir�de�las�posibles�discordancias�o�afinida-
des�entre�la�nomenclatura�que�las�fuentes�textuales�otor-
gan� a� los� núcleos� rurales� y� la� realidad�que�ofrece� la
documentación�arqueológica�a�la�hora�de�caracterizar
un�yacimiento� rural� (Fernández�Ochoa,�Zarzalejos� y
Salido,�2014).�Sin�lugar�a�dudas,�el�paisaje�rural�romano
se�caracteriza�por�una�notable�diversificación�con�for-
mas�de�ocupación�rural�de�variada�tipología�y�función
tal�y�como�también�reflejan�las�fuentes�textuales�donde
encontramos,�como�ya�se�ha�dicho,�una�amplia�nomen-
clatura� no� siempre� fácil� de� conjugar� con� los� restos
emergentes�en�los�yacimientos�conservados,�especial-
mente�en�los�conocidos�sólo�a�través�de�exploraciones
superficiales.�

En� el� caso�de� la�Comunidad�de�Madrid23 apenas
puede�decirse�nada�sobre�la�existencia�de�aglomeracio-
nes� secundarias.�Se�ha� interpretado� como�un�vicus
altoimperial� el� yacimiento�de� la�Ermita� de�Santiago
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19 Se�puso�en�marcha�un�plan�de�trabajo�consistente�en�una�prospec-
ción�intensiva�del�“Camino�Viejo�de�Segovia”�que�concluyó�en�la
realización�de�sondeos�arqueológicos�en�diversos�puntos�de�este�tra-
zado,�realizados,�conforme�a�nuestra�propuesta�al�Servicio�de�Patri-
monio,�por�J.�Rodríguez.�La�segunda�línea�de�investigación�se�con-
cretó�en�la�prospección�y�topografía�del�tramo�comprendido�entre�el
coronamiento�del�Puerto�y� el�Camino�Schmid,� realizado�por� la
empresa�ARQUEX,�y�en�la�continuidad�de�estos�trabajos�hasta�el
Centro�de� Interpretación�Ambiental,� asumida�por� la� empresa
STRATO,�en�ambos�casos�bajo�nuestra�asesoría�científica.�

En�esta�zona�de�Las�Dehesas�ya�se�habían�realizado�varios�sondeos
con�resultados�positivos�a�favor�de�la�romanidad�del�trazado�pero
sin�establecer�la�vinculación�exacta�con�el�trazado�de�la�parte�alta
del�puerto.�Los�resultados�preliminares�de�estos�trabajos�hasta�2006
fueron�objeto�de�una�primera�publicación�(Fernández�Ochoa�et alii,
2009).�En�ella�concluimos,�ya�con�argumentos�arqueológicos�con-
trastados,�que�el�camino�que�acumula�mayores�indicios�de�corres-
ponderse�con�la�vía�romana�discurre�al�este�de�la�calzada�empedrada
de�época�borbónica.�

20 Vid.�C.�Fernández�Ochoa,�M.�Zarzalejos�y�G.�Rodríguez�Martín:
“Las�vías� romanas� en� el� sector� occidental� de� la�Comunidad�de�

Madrid.�Viejos� y� nuevos�problemas”�ponencia� presentada� en� el
Congreso�Vides Monumenta Veteres. Madrid y su entorno en época
romana,�M.A.R.,�Alcalá�de�Henares,�2015.�

21 Vid.�J.�Bermúdez�Sánchez:�“Aproximación�al�estudio�de�la�redes
viarias�en�la�antigüedad�con�la�ayuda�de�los�SIG:�una�propuesta�de
red�viaria�para�las�fases�de�ocupación�romana�del�territorio�madrile-
ño”�ponencia�presentada�en�el�Congreso�Vides Monumenta Veteres.
Madrid y su entorno en época romana,�M.A.R.,�Alcalá�de�Henares,
2015.

22 Pueden�verse�a�título�de�ejemplo�los�trabajos�realizados�en�la�Vía�de
los�Vasos�de�Vicarello�a�su�paso�por�el�SE�de�Ciudad�Real�(Benítez
de�Lugo�et alii,�2012)�o�la�investigación�emprendida�en�la�vía�De
Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a�su�paso�por�La
Rioja�(Alonso�Fernández,�2015).

23 La�presencia�romana�en�el�ámbito�rural�de�Madrid�ha�sido�tratada�de
forma�más�extensa�en�nuestra�ponencia�“Premisas�básicas�para�el
estudio�de�las�formas�de�ocupación�y�los�modelos�de�poblamiento
rural�en�el�área�madrileña”�presentada�en�el�congreso�Vides Monu-
menta Veteres. Madrid y su entorno en época romana,�M.A.R.,
Alcalá�de�Henares,�2015.�



(Valdemoro)�junto�al�arroyo�de�La�Cañada�que�presenta
restos�de�estructuras�altimperiales�(Penedo�y�Sanguino,
2009:�349-350).�También�se�proponen�como�pertene-
cientes� a� un�vicus los� restos� romanos� localizados� en
Móstoles�sin�otros�argumentos�que�su�hipotética�identi-
ficación�con�la�estación�viaria�de�Titulciam (Rodríguez
Morales�y�García�Romero,�2002;�Rodríguez�Morales,
2011).� Igualmente� se� ha� considerado� como�posible
vicus el�famoso�yacimiento�altoimperial�de�la�Ermita�de
la�Virgen�de�la�Torre�de�Vallecas�excavado�por�distintas
empresas�cuya�cronología�remite�a�época�flavia�sin�apa-
rente�continuidad24.�

La�ausencia�los�datos�epigráficos�y�la�falta�de�una
definición�morfológica� clara� (si� tenemos� en� cuenta
como� son� estos� enclaves� en�Gallia o�Germania)� nos
obligan� a� cuestionar� estas� atribuciones� aplicando� las
condiciones�establecidas�al�efecto�por�los�especialistas.�

Inscritas� en� el� ámbito� rural� estarían� también� las
estaciones�viarias�de�tipo�menor�como�las�denominadas
en�las�fuentes�como�statio o�mutatio.�Tal�creemos�que
sería�el�caso�del�yacimiento�de�El�Beneficio�(Collado
Mediano)� establecimiento� estrechamente� relacionado
con�el�entramado�viario�romano�del�sector�occidental
de�la�región�de�Madrid.�Su�caracterización�arqueológi-
ca�y�su�posición�en�un�lugar�concebido�para�el�servicio
de�una�calzada�permiten�adscribir�este�enclave�a�alguna
de�estas�categorías�de�menor�entidad.�Su�posición�geo-
gráfica�sitúa�este�establecimiento�en�las�proximidades
de�la�ruta�24�del�Itinerario�de�Antonio�en�el�franqueo�de
la�Sierra� de�Guadarrama.�Pero�El�Beneficio�no� se
encuentra�en�el�trazado�de�la�vía�24�de�dicho�Itinerario,
sino�que�ocupaba�una�posición� estratégica�para� los
viandantes�que�intencionadamente�se�desviaban�de�esta
vía�principal�que�se�dirigía�a�Miaccum y Titulcia para
tomar�el�camino�que�les�conducía�a�Complutum a�través
del�camino�secundario�que�partía�del�Pajar�de�San�Juan
en�dirección�a�Collado�Mediano�en�cuyo�caso�sí�pasa-
ban�por�delante�de�la�puerta�de�esta�mutatio.�La�cañada
que� actualmente� se� conserva� al� lado�del� yacimiento,
sería�una�fosilización�de�este�viejo�camino�romano�que
no�está�recogido�en�las�fuentes�itinerarias.�

La� configuración� arquitectónica�del� yacimiento
induce�a�considerar�que�se�trata�de�un�lugar�con�funcio-
nes�equiparables�con�las�de�una�mutatio,�establecimien-
to�al�servicio�de�la�posta�imperial,�en�la�que�se�realizaría
el�cambio�de�herrajes,�el�servicio�de�relevos�y,�desde
luego,�el�descanso�de�viajeros�y�animales.�Sin�embargo,
J.�Jiménez�Guijarro�(2006�a�y�b�y�2008)�defiende�con

determinación� su� relación� con� la�mansio Miaccum
mencionada�por� el� Itinerario� de�Antonino� como�hito
situado�a�XXIV�(o�XXVIIII)�millas�de�Segovia,�ya�que
la�distancia�vendría�a�coincidir�grosso modo con�la�que
media�hasta�Segovia� y� se� acerca� también� a� las�VII
millas�existentes�entre�la�mansio y�el�miliario�que�mar-
ca� la�milla�XVII� hallado�por�Blázquez� en�Cercedilla
(Caballero�et alii,�2002:�139�ss).�

Desde�nuestro�punto�de�vista,�esa�reducción�no�debe
realizarse�de�modo�tan�automático�ya�que,�por�un�lado,
no�existe�evidencia�epigráfica�o�documental�alguna�que
sustente� tal� identificación�y,� por� otro,� se� conoce,� no
lejos� de�El�Beneficio,� otro�yacimiento� romano�de
mayor�entidad,�que�bien�podría�reclamar�para�sí�el�mis-
mo�papel.�Se�trata�del�yacimiento�identificado�en�la�Fin-
ca�Monesterio�(San�Lorenzo�de�El�Escorial)�y�sobre�el
que�se�han�realizado�estudios�en�1996�y�1997�incardina-
dos�en�un�Proyecto de estudio y valoración de la calza-
da romana de los municipios de Galapagar,�Alpedrete,
Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y El Escorial,
encargado�por�la�Comunidad�de�Madrid�a�la�empresa
GROMA25 (Caballero�et alii,�2004:�245).�De�acuerdo
con�los�datos�aportados�por�los�autores�citados,�el�yaci-
miento�se�identifica�con�un�hábitat�romano�de�los�siglos
II-III�d.C.�y�una�extensión�aproximada�de�unas�12�ha.
En�el�transcurso�de�los�trabajos�arqueológicos�realiza-
dos�en�1997,�además�de�un�epígrafe�funerario�romano
(Caballero�et alii,�2004),�se�recuperó�un�conjunto�cerá-
mico�ilustrativo�de�un�prolongado�lapso�de�ocupación
temporal,�que�contiene�desde�barniz�negro�itálico�hasta
TSHT,�así�como�evidencias�de�una�estructura�domésti-
ca�provista�de�un�hypocaustum (Caballero,�2006:�45).
La�posible�ubicación�de�Miaccum en�Monesterio�y�la
existencia�simultánea�de�una�mutatio o�posada�como�la
de�El�Beneficio�en�la�bajada�del�Puerto�de�la�Fuenfría,
emplazada�en�una�zona�en�la�que�convergirían�varios
trazados26 no�resulta�extraña.�De�hecho,�esta�organiza-
ción�del� poblamiento� en�un� área� estratégica�de� con-
fluencia�de�rutas�se�observa�en�Mariturri�(Vitoria)�don-
de�se�ha�identificado�un�modelo�de�ocupación�en�rela-
ción�directa� con� la� vía� integrado�por� la�mutatio,� un
vicus,�la�vía�principal�y�un�camino�secundario�que�con-
duce�a� la�mutatio (Núñez�Marcén�y�Sáenz�de�Urturi,
2005).

Continuando�con�nuestra�reflexión�sobre�el�mundo
rural,�cabe�anotar�que�el�aumento�de�las�intervenciones
arqueológicas�ha�permitido�poner�al�descubierto�nume-
rosas�formas�de�ocupación�rural�de�menor�entidad�en�el

292 Carmen Fernández y Mar Zarzalejos Anejos 2016: 281-298

24 Nos�hallamos�a� la� espera�de�una�publicación�completa� sobre� las
actuaciones�en�este�yacimiento.Vid. a�título�de�ejemplo,�la�comuni-
cación�presentada�por�A.�Fuentes�y�A.�Uscatescu�en�el�Congreso
Vides Monumenta Veteres. Madrid y su entorno en época romana,
M.A.R.,�Alcalá�de�Henares,�2015.

25 Hemos�intentado�consultar�el�Informe�correspondiente�a�este�Pro-
yecto�en�la�DGPH�pero�no�nos�ha�sido�posible.�Sí�se�han�publicado�

resultados�de�la�continuación�de�este�proyecto�en�la�vertiente�norte
de�la�Sierra�de�Guadarrama,�ya�en�tierras�segovianas�y,�por�ende,
financiado�por�la�Junta�de�Castilla-León�(Caballero�et alii,�2000).

26 Sobre�este�asunto�expresa�sus�dudas�Jiménez�Guijarro�(2006b:�55),
quien�cree�poco�verosímil�la�existencia�de�“una�mutatio y�una�man-
sio a�tan�escasa�distancia,�a�no�ser�por�un�uso�diferenciado”�(¿?).�



ámbito�madrileño.�No�solo�se�trata�de�las�grandes�villas
o�complejos�tardorromanos,�algunos�ya�conocidos�des-
de�antiguo,�sino�también�de�los�restos�de�otras�estructu-
ras�rurales�como�lugares�para�la�transformación�de�pro-
ductos�agrarios,�cabañas�de�madera,�silos�o�almacenes
construidos� con�materiales�modestos,� a� veces� depen-
dientes�de�una�villa�o�bien�aislados�con�respecto�a�otros
establecimientos�rurales�de�mayor�envergadura.�En�las
fuentes� escritas,� encontramos� términos�que� aluden� a
estas�realidades�habitacionales�de�menor�importancia,
como� los� tuguria y� las casae. En�este� sentido,� cabe
recordar� que� la� edilicia� de�materiales� perecederos
encuentra�magníficos�ejemplos�en�la�región�madrileña
desde�la�Prehistoria�hasta�el�Medievo.�

La�presencia�de�villae en�el�territorio�madrileño�se
conoce�perfectamente�pero�hay�que�desterrar�la�idea�de
que�todo�núcleo�rural�con�tégulas,�cerámica�romana�y
algunos�metales� debe� ser� considerado�una� villa tal� y
como�se�recoge�en�las�cartas�arqueológicas�de�la�mayo-
ría�de�los�municipios�de�la�Comunidad�de�Madrid.�Efec-
tivamente,� desde� fines� del� siglo�pasado�gracias� a� las
investigaciones�pioneras�de�Amador�de�los�Ríos,�Rada
y�Delgado�y,�sobre�todo,�Pérez�de�Barradas,�junto�con
obras�clásicas�como�la�de�Fuidio�conocemos�la�existen-
cia� de� importantes� villas� tardorromanas� como� las� de
Carabanchel,�Villaverde�Bajo�o�La�Torrecilla�(VV.AA.,
1995)�y�los�enclaves�suburbanos�del�entorno�de�Com-
plutum.�En�los�últimos�años�se�ha�producido�un�avance
importante� al� aumentar� el� número�de� estudios� sobre
núcleos�campesinos�que�analizan�las�villas�no�solo�en
sus� elementos� arquitectónicos� sino� como�complejos
económico-productivos.�Desde� este� punto�de�vista,
también�en�Madrid�se�ha�originado�un�notable�cambio
en�los�presupuestos�de�la�investigación�sobre�estos�con-
juntos�rurales�que�han�dejado�de�valorarse�casi�exclusi-
vamente�por� su� entidad� arquitectónica�y�ornamental.
Tal�parece�ser�el�caso�de�establecimientos�productivos
posiblemente�pertenecientes�a�villae como�Cubas�de�la
Sagra�(Juan�Tovar�et alii, 2013b;�VV.AA.�2015-2016),
Loranca,�Ermita�de�Santiago�en�Valdemoro�(Juan�Tovar
et alii,�2013)�o�núcleos�como�El�Rasillo�(Vigil-Escale-
ra,� 2015:� 120-133)� y�Los�Palacios� (Major,�Penedo�y
Peña,�2013).�

No�obstante,�a�pesar�de�los�indudables�avances�en�la
información�numérica�sobre�yacimientos�rurales�roma-
nos�en�el�área�de�Madrid,�podemos�señalar�algunos�pro-
blemas�de�notable�interés�histórico�que�permanecen�sin

resolver.�Nos�referimos�a�la�cuestión�del�origen�de�las
villae en�los�primeros�momentos�de�la�presencia�roma-
na,�a�la�configuración�del�paisaje�agrario�altoimperial�o
a�la�dificultad�para�establecer�el�origen�y�la�formación
de�las�grandes�posesiones�tardorromanas.�En�este�senti-
do,�reviste�especial�interés�el�problema�de�la�extensión
de� los� fundi,� que� si�bien�es�una� tema�que�afecta�a� la
arqueología�del�mundo�romano�en�general,�adquiere�en
Madrid�un�especial�protagonismo�ante�la�dificultad�de
caracterizar�las�innumerables�entidades�menores�como
los�famosos�“fondos�de�cabaña”�que�parecen�presentar
un�valor�multifuncional�en�la�etapa�romana.�Ya�hemos
aludido,�en�otra�aportación�reciente27,�a�la�posible�vin-
culación�de�este� tipo�de�estructuras�con�villas� tardías
como�La�Torrecilla�o�El�Rasillo,�pero�también�debemos
anotar�el�peculiar�aislamiento�de�esta�modalidad�cons-
tructiva�ejemplificada�en�algunas�estructuras�de�alma-
cenamiento� (silos� de�gran� tamaño,� campos�de� silos)
datadas�en�época�altoimperial�y�desconectadas�de�un
posible�hábitat�tal�y�como�se�ha�constatado�en�el�Arroyo
Culebro�(Barroso�et alii,�2002).�Como�señala�Fuentes
(2000:� 389)� este� tipo�de� estructuras� no�debieron�de
abandonarse�nunca�ya�que�no�se�oponen�a�la�economía
de�explotación�de�las�villas�romanas�sino�que�la�com-
plementan�de�manera�natural.�De�hecho,� aunque�no
constituyan�fórmulas�comúnmente�identificadas�fuera
de�nuestro�de�territorio�de�estudio,�estas�construcciones
efímeras�formaron�parte�del�paisaje�rural�romano�tal�y
como�se�reproduce�en�algunas�representaciones�musi-
vas� donde� se� observa� su� integración� en� los� ámbitos
rurales�de�las�grandes�villae con�ejemplos�representati-
vos�en�el�Museo�de�El�Bardo.�

4. armonIzar patrImonIo arqueoLógIco e Inves-
tIgacIón, un reto para La arqueoLogía madrILeña

A�lo�largo�de�las�páginas�precedentes�hemos�apunta-
do� los� indudables� avances�producidos� en� los�últimos
años� en� relación� con� el� conocimiento�del� área�de
Madrid�en�época�romana�a�la�par�que�señalábamos�las
carencias�o�las�dificultades�con�las�que�aún�se�tropieza
la� investigación�histórica�de�este�periodo.�La� legisla-
ción�vigente�hasta�el�año�201328 impulsó�un�modelo�de
protección�que� suponía� la� aplicación�de�protocolos
metodológicos�básicos�pero�muy�genéricos�con�escasa
exigencia� en� los� aspectos� interpretativos.�A� la� larga,
esta�circunstancia�ha�generado�informaciones�un�tanto
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27 Vid. nota�9
28 Desgraciadamente,� la�Comunidad�de�Madrid�ha�promulgado� en

2013�una�nueva�Ley�de�Patrimonio�Histórico�(Ley�3/2013�de�18�de
junio�de�2013�de�Patrimonio�Histórico�de�la�Comunidad�de�Madrid)
que�desactiva�claramente�las�medidas�protectoras�establecidas�por
la�ley�precedente,�Vid.�Díaz�del�Pozo,�Torija�y�Zarco�(2014).�Esta
norma�ha�sido�objeto�de�un�recurso�de�anticonstitucionalidad,�admi-
tido�en�parte�en�la�Sentencia�122/2014�de�17�de�julio�de�2014�del

Tribunal�Constitucional.�En�todo�caso,�una�reputada�jurista�estima
que�esta�ley�“lo�que�abre�es�un�nuevo�escenario�de�desregulación
normativa�bajo�el�ropaje�de�la�simplificación�administrativa,�esce-
nario�que�solo�en�parte�ha�desactivado�la�sentencia�constitucional
122/2014”�(Alonso�Ibáñez,�2014:�16),�por�lo�que�el�futuro�de�una
investigación�amparada�en�una�normativa�de�protección�y�custodia
eficaces�se�muestra�ahora�bastante�más�incierto.



aleatorias�que�han�dependido�del�interés�o�el�buen�hacer
de�cada�empresa�arqueológica.�Es�bien�sabido�que�esta
situación�no� afecta� solamente� a� la�Comunidad�de
Madrid�e�incluso,�como�hemos�señalado�líneas�arriba,
Madrid�destaca�por�la�cantidad�numérica�de�interven-
ciones�practicadas,�algunas�muy�fructíferas,�pero�sería
deseable�mejorar� las�exigencias�de�cada�una�de�estas
actuaciones.�Por�lo�tanto,�un�principio�de�solución�de
estos� problemas�provendrá,� sin� lugar� a� dudas,� de� la
reformulación�de�nuevos�protocolos�de�trabajo�cerrados
cuya�exigencia�final�ha�de�ser�la�correcta�caracteriza-
ción�histórico-arqueológica�del�yacimiento.�Es�preciso
unificar�criterios�y�exigir�algo�más�que�la�mera�descrip-
ción�de�las�estructuras�ya�que�es�imprescindible�el�aná-
lisis� y� tipificación�de� los�materiales� exhumados,� las
pruebas�analíticas�(dataciones�radiocarbónicas,�Bioar-
queología�etc.)�y,�consecuentemente,�la�valoración�del
yacimiento�off-site.�

Una�segunda�cuestión�fundamental�creemos�que�es
la�creación�de�proyectos�de�investigación�sistemáticos
de�larga�duración�que�no�se�encuentren�sometidos�a�los
vaivenes�políticos�de�cada�momento�y,�sobre�todo,�a�la
tiranía�de�los�plazos�cortos,�como�sucede�en�las�inter-
venciones�urgentes�derivadas�de�actuaciones�concretas
de�control�patrimonial�anteriormente�citadas.�Para� la
ejecución�de�este�tipo�de�proyectos,�sería�deseable�una
mayor�implicación�de�determinados�organismos�públi-
cos�como�la�Dirección�General�de�Patrimonio�Cultu-
ral29,�los�Ayuntamientos30,�los�museos31y�la�Universi-
dad.�En� lo�que�concierne� a� la� investigación� sobre� la
época�romana,�la�presencia�de�las�universidades�madri-
leñas�ha�sido�excesivamente�puntual32.�En�este�punto
hay�que�lamentar�que�no�siempre�la�institución�univer-
sitaria�ha�respondido�con�prontitud�y�eficacia�ante�los
requerimientos�de�actuación�en�un�determinado�yaci-
miento�romano�al�contrario�de�lo�que�ha�sucedido�en
otras� etapas� históricas,� como� refleja� la� intensa� labor
realizada�en�el�ámbito�protohistórico�por�la�profesora
Concha�Blasco�a�quien�rendimos�homenaje�a�través�de
esta�aportación.�
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El uso de los SIG en la arqueología española: enfoques y
planteamientos veinte años después

GIS applications in the Spanish Archaeology: Approaches
and concepts, twenty years later

Mar Zamora Merchán 1

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

A mediados de los noventa se gestó y vio la luz la primera obra monográfica española sobre aplicaciones SIG en ar-

queología (Baena, Blasco, Quesada, 1997). Veinte años después muchas cosas han cambiado en la materia pero

otras, las fundamentales, siguen plenamente vigentes. 

El objetivo principal del presente trabajo es guiar a quien se inicie en el uso de Sistemas de Información Geográfica

en arqueología, especialmente al alumnado de postgrado, a través de la lectura de textos antiguos y recientes sobre

dicha temática. Para ello ofrecemos una valoración de los enfoques y planteamientos presentes en aquel libro de 1997

tomados como contrapunto a los existentes hoy en varias de las recientes aportaciones españolas de contenido SIG

publicadas en las actas de los congresos CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology), que

han sido consideradas aquí como una accesible síntesis de referencia sobre lo que actualmente se hace en el país a

dicho respecto. 

Con estas páginas deseamos también contribuir al presente homenaje a la Prof.ª Concepción Blasco Bosqued, recor-

dando el sólido apoyo que la Prof.ª Blasco prestó a la introducción de los SIG en la arqueología española, ya que no

solo participó en la edición del citado libro de 1997 sino también en siete de los trece capítulos que lo formaron, entre

otras muchas contribuciones.

Palabras clave: aprendizaje SIG, SIG en arqueología española, CAA.

Abstract

In the middle nineties, the first publication in Spain about GIS in archaeology came out (Baena, Blasco, Quesada,

1997). After twenty years, many things have changed on GIS applications. However, the theoretical basis, with few in-

novations, are still the same.

In this work, several approaches to spatial problems in archeology through the use of GIS among researchers in Spain

are assessed. Two groups of papers have been briefly reviewed: 1. chapters included in Baena, Blasco, Quesada

(1997); 2. recent papers published by Spanish researchers on the Computer Applications & Quantitative Methods in

Archaeology (CAA) online proceedings, an easily available bibliographic reference for the topic. The main aim is guiding

postgraduate students through the reading of “old” and “new” texts on GIS in Archaeology.

These pages are also our small tribute to Prof. Concepción Blasco Bosqued, for her support to the introduction of GIS

applications in the Spanish Archaeology, co-editor of the aforementioned 1997 book and also co-author in seven of its

thirteen chapters.

Keywords: GIS learning, GIS in Spanish Archaeology, CAA.
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1. IntroduccIón: La revIsIón hIstorIográfIca de
Los trabajos con apLIcacIones sIg en arqueoLo-
gía

Se� han� cumplido� ya� veinticinco� años� desde� la
publicación� de� la� obra� Interpreting Space: GIS and

Archaeology (Allen,�Green,�Zubrow,�1990),�una�de�las
primeras�monografías,�si�no�la�primera,�sobre�las�apli-
caciones�SIG�en�arqueología.�Cinco�años�más�tarde�se
publicaba�Archaeology and Geographical Informa-

tion Systems: a European Perspective (Lock,�Stancic,
1995),� otro� de� los� hitos� bibliográficos� de� referencia
dentro�de�esta�temática.�Y�poco�después�veía�la�luz�la
primera�obra�publicada�en�España�de�características
similares�en�algunos�aspectos�a�estas�otras�dos�men-
cionadas,�el�libro�titulado�Los S.I.G. y el análisis espa-

cial en Arqueología,�coeditado�por�J.�Baena,�C.�Blasco
y�F.�Quesada�y�publicado�por�la�Universidad�Autóno-
ma�de�Madrid�en�1997.

Muchos�de�los�aspectos�tecnológicos�presentes�en
estos�y�otros�trabajos�pioneros�sobre�aplicaciones�SIG
en�arqueología,�lógicamente,�hoy�han�quedado�en�bue-
na�medida�obsoletos.�Pero�los�planteamientos�teóricos,
el�tipo�de�enfoques�y�de�preguntas�a�las�que�se�quería
dar�respuesta,�siguen�hoy�plenamente�vigentes�porque,
en�suma,�eran�planteamientos�provenientes�de�la�llama-
da�Arqueología�espacial,�corriente�anterior�a�la�apari-
ción�de�los�SIG�que�ya�había�dado�en�fruto�numerosos
trabajos�que�se�enfrentaban�a�problemáticas�similares
sin�la�ayuda�de�estas�herramientas�(baste�mencionar�los
primeros�Coloquios� Internacionales� de�Arqueología
Espacial�celebrados�en�Teruel�a�comienzos�de�la�década
de�los�ochenta�y�dirigidos�por�el�Prof.�F.�Burillo).

Los�planteamientos�teóricos�y�los�aspectos�técnicos
involucrados� en� las� aplicaciones�SIG�en� arqueología
han�avanzado�a�velocidades�muy�diferentes�entre�sí.�El
vertiginoso�desarrollo�de� las� tecnologías� informáticas
frente�a� la�mayor�estabilidad�del�marco� teórico,�hace
que�esta�diferencia�de�ritmo�evolutivo�se�amplíe�expo-
nencialmente� cada�día� que�pasa.�Ello� introduce�una
dificultad�añadida�a�la�hora�de�ofrecer�al�alumnado�una
bibliografía�de�referencia�adecuada,�pues�obras�como
las�anteriores,�publicadas�hace� tiempo,� siguen�siendo
de� referencia� obligada.�Sin� embargo,� no� se� puede
obviar�que,�en�lo�que�respecta�a�los�aspectos�técnicos,�el
contenido�de�los�trabajos�antiguos�puede�desorientar�a
quien�se�inicie�en�la�materia.�La�solución�a�este�proble-
ma�no�pasa�simplemente�por�facilitar�al�alumnado�una
suma�de�títulos�antiguos�y�recientes,�sino�por�propor-
cionarle� algunas� indicaciones�para� comprender� cada
caso�en�su�contexto�original.

Por�tanto,�la�revisión�historiográfica�tiene�aquí�un
importante�objetivo�docente:�por�un�lado,�resulta�con-
veniente� ofrecer� a� los� estudiantes� algún� repertorio
bibliográfico� comentado�de� aplicaciones�SIG�en
arqueología,�antiguas�y�recientes,�tomando�como�ejem-
plo�algunas�de�las� llevadas�a�cabo�por�investigadores

españoles,� en�principio� los�más� cercanos� a� nuestros
alumnos�universitarios.�Ello�facilita�a�estudiantes�que
se�inician�en�el�aprendizaje�de�estas�herramientas�infor-
máticas�la�posibilidad�en�primer�lugar�de�conocer�ejem-
plos� y� casos�de� aplicación�que�puedan� servirles� de
modelo�e�inspiración�para�el�desarrollo�de�su�propio�tra-
bajo�de� investigación� arqueológica� fundamental,� de
gestión�patrimonial� y/o�de�orientación� turística;� y� en
segundo�lugar�les�sirve�de�ayuda�para�conocer�algunos
centros,�grupos�de�investigación�y�nombres�propios�de
investigadores�de�referencia�en�España�en�el�ámbito�de
las�aplicaciones�SIG�en�arqueología.�

De� especial� interés� es� acercarles� a� un� congreso
internacional�de�obligado�conocimiento�en�la�materia,
el�Computer Applications & Quantitative Methods in

Archaeology Conference,�abreviado�como�CAA,�de�ya
larga� trayectoria�y�que�es� el� referente�principal� en�el
mundo�de�las�aplicaciones�informáticas�en�arqueología,
entre� las� que� las� aplicaciones�SIG� tienen� su� capítulo
propio.�El�contexto�de�los�CAA�merece�una�mención
especial�después�de�más�de�cuarenta�años�de�recorrido
en�los�que�viene�sirviendo�de�punto�de�encuentro�anual
de�especialistas�consagrados�e�investigadores�noveles
trabajando�en�el�entorno�de�las�aplicaciones�informáti-
cas�en�arqueología.�A�ello�se�suma�el�hecho�de�que�en�la
actualidad�gran�parte�de�las�contribuciones�realizadas�a
estos�congresos�se�encuentran�disponibles�online�a�tra-
vés�de�la�página�web�de�la�organización,�lo�que�facilita
sobremanera� al� alumnado�y� al� público� en�general� el
acceso�a�sus�contenidos.

Y,�en�definitiva,�la�revisión�historiográfica�permite
conocer�los�rasgos�estructurales�de�la�disciplina,�y�por
tanto�discernir�entre�lo�importante�y�lo�tangencial,�entre
lo�más�permanente�y�lo�más�sujeto�a�cambio.

2. Las apLIcacIones sIg de prImera generacIón:
aLgunas refLexIones para su Lectura

Como�ejemplo�de� aplicaciones�SIG�de�primera
generación�hemos�tomado�las�incluidas�en�la�obra�Los

S.I.G. y el análisis espacial en arqueología (Baena,
Blasco�y�Quesada,� 1997)� anteriormente�mencionada.
Varios�aspectos�de�la�filosofía�impulsora�de�este�trabajo
pueden� leerse� en� su�prólogo,� donde� se� indica�que� la
generalización�de� los�SIG�requería�ofrecer�al�público
usuario�una�publicación�que�“orientara�sobre�posibles
aplicaciones,�capacidad,�limitaciones�y�algunos�de�los
productos�que�hay�en�el�mercado”�creando�una�obra�en
español�“que�abordara�de�manera�global�las�posibilida-
des�técnicas�y�las�aplicaciones�teóricas�que�estas�herra-
mientas� pueden�ofrecer� al� estudio�del� territorio� en
arqueología”�(Baena,�Blasco�y�Quesada,�1997:3).�Así,
el�libro�reunió�bajo�un�título�amplio�y�general�diversos
trabajos�en�los�que�se�utilizaba�tecnología�SIG�aplicada
a�una�multiplicidad�de� casos�y� épocas,� de�modo�que
cumplió�con�la�intención�de�mostrar�un�completo�abani-
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co�de�posibilidades�de� aplicación,� tanto� en� lo�que� se
refería�a�casos�de�estudio�territorial�de�diferentes�épo-
cas,�como�a�gestión�del�patrimonio,�a�algunas�aplicacio-
nes�muy�originales�incluso�hoy,�así�como�dar�espacio�a
la�reflexión�y�orientación�teórica,�técnica�y�metodológi-
ca�sobre�el�uso�de�los�SIG�en�la�arqueología.

2.1. el marco teórico y los tipos de aplicación

El�marco�teórico�de�las�aplicaciones�SIG�en�arqueo-
logía�es,�sin�duda,�su�pilar�estructural.�Las�cuestiones
relacionadas� con� este�marco� teórico� (la� arqueología
espacial),� la�definición�de�SIG,� la�metodología�de� su
aplicación,�cómo�diseñar�un�proyecto,�y�el�estado�de�la
cuestión�hasta� la� fecha�de� las� aplicaciones�SIG�en
arqueología�(Espiago�y�Baena,�1997),�son�aspectos�que
hoy�siguen�siendo�válidos.

Los� tipos�de� interrogantes�a� los�que�se�quería�dar
respuesta�en�los�diferentes�estudios�de�caso�mostrados
en� este� libro� (y� en�otras� obras� coetáneas)� también
siguen�estando�hoy�plenamente�vigentes.

Estos�trabajos�pueden�ser�agrupados�de�diferentes
modos�en�función�del�objetivo�perseguido,�del�contexto
cronológico�estudiado,�de�la�escala�de�análisis�o�de�las
herramientas�SIG�utilizadas,�entre�otros�aspectos.�Por
ello,�cualquier�clasificación�debe�entenderse�de�modo
flexible.�No�obstante,� una�de� las� clasificaciones�más
generales�y�generalizadas�es�la�que�divide�los�tipos�de
aplicación�SIG�entre� los� destinados� a� la� gestión�del
patrimonio�y� los�destinados�a� la� investigación�funda-
mental,�con�especial�frecuencia�en�este�último�grupo�de
los�casos�de�estudios�territoriales.

La�gestión patrimonial fue�uno�de� los�primeros�y
más� sólidos� campos�de� aplicación�de� los�SIG�en
arqueología.�Las� facilidades�que� estas� herramientas
aportaron� en� la� realización�de� cartas� arqueológicas�y
otras� bases� de�datos� geográficas� en� relación� con� el
inventariado,� organización,� presentación,� consulta,
análisis�y�difusión�de�los�datos�fueron�tan�grandes�que
la�bondad�de�su�uso�quedó�demostrada�desde�los�prime-
ros�momentos.�Tal�fue�el�caso�de�la�elaboración�de�un
SIG�con�la�información�de�la�carta�arqueológica�de�la
Comunidad�de�Madrid� (Blasco�Bosqued�y�Baena
Preysler,�1997).

La�gestión�patrimonial� no� se� limita� a� labores� de
inventariado,�sino�que�incluye�o�puede�incluir�acciones
de�investigación.�Ejemplo�de�ello�fue�también�el�trabajo
de�Martín�de�la�Cruz�y�Bermúdez�Sánchez�en�la�campi-
ña�cordobesa,�que�además�del�registro�espacial�de�los
datos�de�prospección,�sondeos�y�excavaciones,�con�vis-
tas�a�la�gestión�patrimonial,�también�se�orientaba�a�la
generación�de�modelos�de�ocupación�y�explotación�del
territorio,�con�análisis�espacial�diacrónico�(Martín�de�la
Cruz�y�Bermúdez�Sánchez,�1997).

Si� atendemos� a� los� casos�de� investigación funda-

mental,�donde�se�genera�nuevo�conocimiento,�encon-

trábamos�con�frecuencia�la�aplicación�de�los�SIG�a�los
estudios�territoriales.�

El�análisis�territorial�es�el�contexto�ideal�de�aplica-
ción�de�un�SIG,�si�entendemos�por�ideal�el�contexto�que
permite�el�máximo�aprovechamiento�de�las�diferentes
herramientas�de�análisis�geográfico�contenidas�en�este
tipo�de�programas.�Es� la� condición�de� “geográfico”
(relativo�a�la�geografía�y�por�tanto�con�georreferencia-
ción,�con�referencia�a�la�superficie�terrestre)�lo�que�defi-
ne�estos�particulares�sistemas�de�información�frente�a
otros�sistemas�de�información�espacial�tales�como�los
programas�de�diseño�asistido.�De�modo�que,�en�el�estu-
dio�del�territorio�es�donde�cobra�todo�su�sentido�la�gran
complejidad� cartográfica� contenida� en� los� programas
SIG,�la�amplia�variedad�de�sistemas�de�referencia�espa-
cial�que�sirven�para�proyectar�la�curvatura�terrestre�en
un�plano�y�localizar�lugares�en�ella.

Uno�de� los�objetivos�más�básicos� en� los� estudios
territoriales�ha�sido�desde�siempre�la�identificación�de
patrones de localización y distribución de�yacimientos.
Como�herramientas�de�análisis�más�utilizadas�para�la
consecución�de�dicho�objetivo�se�encuentran�los�análi-
sis�de�proximidad,� la�delimitación�de�áreas�de�capta-
ción,�la�superposición�de�capas�u�overlay,�y�los�análisis
de�visibilidad,�entre�otros.

Ejemplos�de�ello�fueron�varios�trabajos�sobre�la�Pre-
historia�antigua:�un�estudio�de�la�ocupación�paleolítica,
tipología�y�distribución�de�yacimientos,�en�la�región�de
Madrid�(Baena�Preysler,�1997);�y�otro�sobre�el�horizon-
te�campaniforme�también�en�la�región�de�Madrid,�don-
de�en�la�búsqueda�por�conocer�los�patrones de asenta-

miento y�la�evolución�de�la�ocupación�del�territorio,�los
autores�utilizaron�el� análisis�de� áreas�de�proximidad,
overlay,� y� análisis� de�visibilidad� (Baena�Preysler� y
Blasco�Bosqued,�1997a).�

En�la�misma�línea,�otro�estudio�territorial�sobre�los
yacimientos�del�Bajo�Manzanares�del�Bronce�Final�y
Edad�del�Hierro,�con�análisis�del�patrón�de�asentamien-
to�y�de�sus�cambios�en�el�paso�de�un�horizonte�a�otro;
análisis� de�distribución,�overlay con�potencialidad
agraria�del� suelo,� cálculos�de�visibilidad� simple�y�de
visibilidad� común� (o� acumulativa)� (Baena�Preysler�y
Blasco�Bosqued,�1997b).�

Un�trabajo�sobre�el�territorio�del�yacimiento�ibero-
romano�del�Pontón�de�la�Oliva,�con�la�elaboración�de�un
conjunto�de�mapas� temáticos� con� superposición�de
varias�capas�de�información�geográfica�y�arqueológica,
polígonos�de�Thiessen�y�visibilidad�(Baena�Preysler�y
Blasco�Bosqued,�1997c).

Dentro�del�grupo�de�herramientas�de�análisis�espa-
cial,�dos�destacaron�especialmente�en�lo�que�a�frecuen-
cia�de�uso�se�refiere:�el�análisis�de�visibilidad�y�el�cálcu-
lo�de�rutas�óptimas.�La�utilización�de�estas�dos�herra-
mientas� (sobre� todo�de� la�primera)�viene�siendo�algo
bastante� común�desde� los� inicios� de� las� aplicaciones
SIG�en�arqueología.�Ejemplo�de�ello�fue�el�trabajo�de
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Martínez�Lillo�et al.�sobre�las�torres�almenaras�de�la�lla-
mada�Marca�Media�en�la�cuenca�del�Jarama,�con�la�apli-
cación�por�primera�vez�en�dicho�contexto�de�técnicas
SIG�para� el� análisis� de� la� organización�del� espacio.
Especial�hincapié�se�mostró�en�el�análisis�de�la�visibili-
dad,�con�un�marco�teórico�y�metodológico�de�análisis
de�la�visibilidad�muy�consistente�y�correcto�desglosán-
dola�en�tres�finalidades:�visibilidad�desde�los�cauces�del
Lozoya,�Jarama�y�Guadalix�hacia�cada�una�de�las�atala-
yas;�visibilidad�desde� los�caminos�hacia� las�atalayas;
visibilidad�desde�cada�atalaya�hacia�el�entorno,�inclu-
yendo�también�un�cálculo�de�visibilidad�múltiple�(Mar-
tínez�Lillo,�Sáez�Lara�y�Malalana�Ureña,�1997).

En�lo�que�a�identificación�de�rutas�se�refiere,�el�libro
de�1997�que�ahora�comentamos�contenía� también�un
trabajo�de�aplicación�SIG�para�obtener�hipótesis�sobre
el�posible�trazado�del�acueducto�de�Cádiz�en�aquellos
puntos�en� los�que�no�había�conocimiento�del�mismo.
Ello� se� realizó�mediante� un� cálculo�de� rutas� óptimas
(Roldán�Gómez,�Baena�Preysler,�Blasco�Bosqued,�Ber-
múdez�Sánchez�y�García�Ortiz,�1997).

También�estuvo�presente�la�aplicación�de�los�SIG�a
escala intrasite en�la�necrópolis�ibérica�de�El�Cigarrale-
jo,�para�analizar�las�complejas�relaciones�entre�las�dife-
rente� tumbas�del� yacimiento� (Quesada�Sanz,�Baena
Preysler,�Cuadrado�Díaz�y�Blasco�Bosqued,�1997).

Desde�los�primeros�momentos,�los�SIG�también�se
utilizaron�en�ocasiones�con�originales�enfoques,�aleja-
dos�del�análisis�paisajístico.�Tal�fue�el�caso�de�un�crea-
tivo�e�innovador�trabajo�referido�al�análisis�con�progra-
mas�SIG�de�los�motivos�de�pintura�rupestre�y�pintura
vascular� (Baena�Preysler,�Blasco�Bosqued�y�Ramos
Gómez,�1997).

2.2. La cuestión tecnológica

Si�en�el�caso�de�los�tipos�de�aplicación�y�de�las�pre-
guntas� a� resolver�mediante� la� aplicación�de�un�SIG
encontramos�que�los�trabajos�de�hace�dos�décadas�com-
parten�inquietudes�similares�o�idénticas�con�los�actua-
les,� no�ocurre� lo�mismo�en� el� caso�de� las� cuestiones
relacionadas�con�la�tecnología.

En�éste�y�en�otros�de�los�primeros�trabajos�con�(o
sobre)�aplicaciones�SIG�en�arqueología,�las�explicacio-
nes� y� reflexiones� sobre� cuestiones�de� índole� técnica
ocuparon�un�espacio�importante.�Dada�la�novedad�de
las� herramientas� informáticas,� se� prestaba� especial
atención�a�los�detalles�sobre�el�aprendizaje,�el�manejo�y
las�prestaciones�de�los�distintos�programas�SIG�existen-
tes�en�aquel�momento�en�el�mercado.�Era�relativamente
fácil� encontrar� artículos�que�versaban�principalmente
sobre� las� características� de�un�programa� informático
concreto,�donde�se�mostraban� las�posibilidades�de�su
aplicación�en�contextos�arqueológicos�(Bermúdez�Sán-
chez,� 1997).�De� línea�parecida� eran� los� trabajos� que
explicaban�técnicas�de�representación�cartográfica,�por

ejemplo�la�realización�de�mapas�temáticos,�una�herra-
mienta� conceptual� y� técnicamente� sencilla� pero�que
resulta�ser�de�gran�potencial�para�la�investigación�(Que-
sada�Sanz�y�Baena�Preysler,�1997),�y�que�a�veces,�por�su
sencillez�y�familiaridad,�puede�ser�considerada�injusta-
mente�como�técnica�menor�dentro�de�la�amplia�poten-
cialidad�de�análisis�de�los�SIG.�

La�evolución�de�la�tecnología�en�los�últimos�veinte
años�ha�sido�tan�espectacular�que�si�comparásemos�las
aplicaciones�SIG�de�ayer�con�las�de�hoy�en�relación�con
las�salidas�gráficas,�con�el�paso�de�malla�de�los�MDT
utilizados,�la�accesibilidad�a�datos�cartográficos�o�con
la�velocidad�de�cálculo�del�hardware,�daría�la�impresión
de�estar�refiriéndonos�a�mundos�completamente�dife-
rentes.�Los�cambios�se�han�producido�mucho�más�rápi-
do�de�lo�que�podíamos�imaginar.

Muchas�de� las� reflexiones�y� comentarios� sobre
cuestiones�informáticas�incluidos�en�aquellas�primeras
publicaciones�han�quedado�definitivamente� atrás.�En
este�grupo�se�cuentan:

–��numerosas�cuestiones�relativas�a�particularidades
del�hardware�y�del�software;

–��las�soluciones�adoptadas�e�ideadas�para�solventar
problemas�y�deficiencias� relacionadas� con� la
integración�de�datos�de�diferente�tipo�y�origen;

–��las�cuestiones�relativas�a�los�modos�de�captura�de
información� cartográfica� de� cualquier� tipo
(incluyendo�la�información�arqueológica),�como,
por�ejemplo,�la�digitalización�sobre�tablero;

–��las� comparaciones� entre� diferentes� programas
informáticos�del�momento;

–��la�preocupación�por�solventar�el�paso�de�trabajar
con� complejas� y� poco� amigables� estaciones�de
trabajo� a� hacerlo� con�ordenadores� personales
(PCs).

–��y,�especialmente,�las�cuestiones�relativas�a�la�dis-
ponibilidad�de�la�información�cartográfica�digi-
tal,�tanto�en�lo�que�se�refiere�a�las�fuentes�para�la
búsqueda�de�datos,�como�a�las�resoluciones�de�los
Modelos�Digitales� del�Terreno� al� alcance�del
usuario.

Muchos�de� aquellos� párrafos� dedicados� a� estas� y
algunas�otras�particularidades�de�la�técnica�y�la�carto-
grafía�digital,�actualmente�sólo�son,�en�general,�un�tes-
timonio�para�la�historiografía�de�lo�que�fue�la�primera
etapa�de�las�aplicaciones�SIG.�

Sin�embargo,�algunas�cuestiones�importantes�rela-
cionadas�con�estos�programas�continúan�siendo�válidas
como,�por�ejemplo,�las�cuestiones�sobre�definición�de
SIG,�sobre�el�tipo�de�información�contenida�en�ellos�o
las� características�de� los�diferentes�modelos�de�datos
(raster,�vector)�(Espiago�y�Baena,�1997).�

Una�de�las�mayores�diferencias�entre�la�situación�de
ayer�y�la�de�hoy�reside�en�el�acceso�a�datos�cartográficos
digitales.�Nada�queda�ya�de�las�dificultades�a�las�que�el
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investigador�se�enfrentaba�a�la�hora�de�encontrar�cartogra-
fía�básica�en�formato�digital�a�un�precio�asequible�y�con
una�resolución�adecuada�sobre�la�que�realizar�los�distintos
análisis,�teniendo�en�muchas�ocasiones�que�elaborarla�a
base�de�digitalización�sobre� tablero� (Espiago�y�Baena,
1997).�Tanto�la�resolución�de�los�datos�cartográficos�de
partida�como� la�disponibilidad�de� los�mismos�que�hoy
existen�en�nuestro�país�hacen�del�presente�un�paraíso�car-
tográfico�con�respecto�a�lo�que�fueron�los�años�noventa
del�pasado�siglo.�Entre�las�posibilidades�existentes�en�la
actualidad�cabe�destacar�la�facilidad�de�acceso�a�la�carto-
grafía�digital�o�digitalizada�del� Instituto�Geográfico
Nacional�(IGN)�a�través�de�la�web�del�Centro�de�Descar-
gas�del�CNIG�(Centro�Nacional�de�Información�Geográ-
fica)�y�la�Infraestructura�de�Datos�Espaciales�de�España
(IDEE)2;�también�las�iniciativas�similares�de�los�diferen-
tes�Institutos�Cartográficos�de�las�Comunidades�Autóno-
mas,�así�como�de�otras�instituciones.�Todo�ello�ha�supues-
to�una�auténtica�revolución�en�la�disponibilidad�y�difusión
de�la�información�cartográfica�de�nuestro�país�que�no�nos
cansaremos�de�ponderar�(Zamora�y�Baena,�2010).

El�avance�de�la�tecnología�(del�hardware y�del�soft-

ware),�así�como�el�aumento�de�la�precisión�y�disponibi-
lidad�de�la�información�cartográfica�en�formato�digital,
han� contribuido� a� reducir� bastante� la� posibilidad�de
imprecisión�en�los�resultados�finales�de�los�cálculos.�No
obstante,�a�pesar�de�que�el�software�SIG�ha�crecido�y
evolucionado�mucho� en� las� últimas�décadas,� ello� no
quiere�decir�que�un�programa�deba�rechazarse�por�sen-
cillo�o�anticuado�si�sigue�cumpliendo�con�las�necesida-
des�a�resolver�en�el�contexto�de�una�investigación�deter-
minada.�No�hay�programa�SIG�obsoleto�si�sirve�para
cumplir�correctamente�el�objetivo�de�nuestro�trabajo3.�

3. un espacIo de referencIa de ayer y de hoy:
computer applications & quantitative methods in

archaeology, caa

Con�anterioridad� a� la� aparición�de� las� primeras
obras�monográficas�sobre�SIG�en�arqueología,�se�había

formado�ya�en�Europa�un�apartado�especial�sobre�dicha
temática�dentro�del�Computer Applications and Quan-

titative Methods in Archaeology,�CAA,�una�organiza-
ción�punto�de�encuentro�de�especialistas�en�dicha�mate-
ria.�Tuvo�su�inicio�en�el�Reino�Unido�en�la�década�de�los
años�70,�donde�se�empezó�a�celebrar�una�reunión�cien-
tífica�anual,�para�después�ampliar� la�sede�de�celebra-
ción�al�resto�de�Europa�en�los�años�90�y�extenderse�en�el
siglo�XXI�a�otros�tres�continentes�(los�CAA�de�2006�y
2009�celebrados�en�Estados�Unidos,�el�CAA�2011�en
Pekín�y�CAA�2013�en�Perth,�Australia)�manteniendo�el
ritmo�de�congreso� internacional�de�celebración�anual
con�sede�variable.�La�organización�ha�cumplido�ya,�por
tanto,�más�de�cuarenta�años�desde�su�inicio�británico,�y
se�ha�desarrollado�interiormente�con�la�creación�de�gru-
pos�por�países�(National Chapters)�y�de�los�llamados
grupos�de� interés� especial� (Special Interest Groups).
Para�facilitar�la�participación�de�los�estudiantes,�CAA
otorga� anualmente� la�Nick Ryan bursary (http://caa-
international.org).

El�CAA�es�el�congreso�de�referencia�en�el�contexto
de�las�aplicaciones�informáticas�en�arqueología,�donde
las�aplicaciones�SIG�tienen�un�importante�espacio�des-
de� sus� inicios.�Por� tanto,� es�de� recomendado�conoci-
miento�para�todo�aquél�que�desee�acercarse�al�mundo
de�las�aplicaciones�SIG�en�arqueología.

En�la�actualidad,�en�la�página�web�del�CAA�están
disponibles�online buena�parte�de�los�trabajos�publica-
dos�en�los�libros�de�actas.�Esta�página�web�constituye,
por�tanto,�un�importante�fondo documental,�cuyo�valor
referencial�creemos�aumentará�con�el�paso�del�tiempo4.�

4. Las apLIcacIones sIg en La arqueoLogía espa-
ñoLa actuaL: aLgunos casos en recIentes caa

Continuando�la�línea�de�trabajos�previos�(Zamora�y
Baena,�2010)�presentamos�una�breve�muestra�de�algu-
nas�tendencias�de�la�arqueología�española�en�el�marco
de�las�aplicaciones�SIG.�En�concreto,�vamos�a�referir-
nos�a�varias�de�las�contribuciones�españolas�con�aplica-
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2 Información�detallada�en�la�web�del�IGN�(http://www.ign.es)�y�de�la
IDEE�(http://www.idee.es).

3 A�pesar�de�lo�dicho�párrafos�atrás,�algo�parecido�puede�ocurrir�con
la�cartografía�digital�en�circunstancias�muy�concretas:�tan�inapro-
piado�sería�utilizar�hoy�un�Modelo�Digital�del�Terreno�(MDT)�de
resolución�de�100�m�para�trabajar�sobre�el�entorno�inmediato�de�un
yacimiento�como�elegir,�por�preciso,�el�MDT�de�mayor�resolución
disponible�en�nuestro�país�únicamente�para�mostrar�el� relieve�de
toda�la�península�a�pequeña�escala.�

4 En�la�lectura�de�trabajos�de�investigación�muy�especializados,�como
los�que� se� presentan� a� congresos� internacionales� del� tipo�de� los
CAA,�se�dan�cita�dos� ingredientes�que�pueden�dificultar� la�com-
prensión�del�contenido�por�parte�del�estudiante�que�se�inicia�en�esta
temática:�por�un�lado,�que�el�público�al�que�inicialmente�se�dirigen
estos�trabajos�es�un�público�especialista�ante�el�que�pueden�obviarse�

cuestiones�de�conocimiento�básicas;�y�por�otro�lado,�que�el�formato
de�los�congresos�multitudinarios�suele�exigir�brevedad�en�el�trata-
miento�de�los�temas.�El�objetivo�de�un�artículo�presentado�a�un�con-
greso�especializado�de�este�tipo�puede�ser�mostrar�una�discusión�o
un�avance�en�torno�a�la�calidad�de�los�datos�digitales�utilizados,�o
valorar�el�resultado�de�la�aplicación�de�un�programa�concreto.�De
hecho,�dada�la�complejidad�del�uso�de�las�herramientas�SIG�y�del
procesado�de� los� datos� digitales,� la�metodología� y� tecnología
empleadas�pueden�absorber�muchas�horas�de� trabajo�y�por� tanto
ocupar�artículos�enteros,�que�han�de�entenderse�como�lo�que�habi-
tualmente� son,� aspectos� parciales� que� forman�parte� de� estudios
mucho�más�amplios�(y�con�un�objetivo�arqueológico�a�cumplir�que
puede�quedar�en�segundo�plano�en�la�aportación�concreta�presenta-
da�al�congreso,�por�las�razones�antes�mencionadas).



ciones�SIG�que� están� incluidas� a� día� de�hoy� (15/09/
2015)�en�las�actas�accesibles�desde�la�sección�Publis-

hed CAA Proceedings de�la�web�de�los�CAA�(http://caa-
international.org/proceedings/published/),� en� los� con-
gresos�de�2010,�2102�y�20145.�

La�variabilidad�en�el�número�de�aportaciones�espa-
ñolas�a�este�tipo�de�congresos�puede�estar�sujeta,�entre
otros�motivos,�al�grado�de�proximidad�geográfica�de�la
ciudad�donde�se�celebre.�Mientras�que�el�congreso�de
2010�tuvo�su�sede�en�la�ciudad�de�Granada,�algunos�de
los�últimos�CAA�se�han�celebrado�en�lugares�muy�ale-
jados�de�nuestro�país.�La� salida� fuera� del� continente
europeo�de�la�sede�de�celebración�de�estos�congresos
desde�el�año�2006�ha�sido,�y�es,�algo�francamente�posi-
tivo�y�deseable,�porque�permite�el�crecimiento�de�esta
red�de� investigadores,� facilita� el conocimiento�de� las
experiencias�que�se�llevan�a�cabo�por�centros�de�inves-
tigación�de�zonas�geográficas�no�europeas,�contribuye�a
aumentar� la� calidad�y�diversidad� científica� de� los
encuentros,�y�es� indicativo�de� la�popularidad�que� los
CAA�han�adquirido�en�centros�de�investigación�de�todo
el�planeta.�Pero�ello,�qué�duda�cabe,�ha�podido�influir�en
la�mayor�o�menor�participación�española�en�cada�uno
de� los� diferentes� encuentros,� y� cualquier� correlación
que�pudiera�establecerse�entre�el�número�de�aportacio-
nes�españolas�de�temática�SIG�a�un�CAA�y�el�estado�de
la�cuestión�de�dicha�temática�en�el�país�quedaría�fuerte-
mente�mediatizada,�en�cierta�medida,�por�esta�circuns-
tancia�geográfica.�A�ello�hay�que�sumar�el�hecho�de�que
no�todos�los�trabajos�presentados�a�estos�congresos�ve
finalmente�la�luz�en�la�publicación�en�papel�por�diver-
sos�motivos�(como�pudiera�ser�el�caso�de�los�pósters).�

Por�otro�lado,�dado�el�grado�de�integración�que�las
aplicaciones�SIG�han� alcanzado� en� la� investigación
arqueológica,�hoy�muchas�de�estas�aplicaciones�apare-
cen�insertadas�de�modo�lógico�en�el�hilo�argumental�de
trabajos�de�investigación�no�enfocados�a�destacar�el�uso
de�estos�programas�sino�enfocados�al�contenido�históri-
co�o�arqueológico�tratado,�que,�salvo�excepciones,�es�la
manera�correcta�de�trabajar�y�de�presentar�los�resulta-
dos.�Este�éxito�metodológico�ha�provocado�que�el�ras-
treo�bibliográfico�de�las�aplicaciones�SIG�en�arqueolo-
gía�se�haya�vuelto�cada�día�más�difícil�de�realizar�dada
la�gran�variabilidad�de�sus�contextos�de�aplicación.

Por�todo�ello,�los�trabajos�publicados�en�las�actas�de
los�CAA�no�tienen�por�qué�ser�(o�no�son)�una�muestra
completa�del�uso�actual�de�los�SIG�en�la�arqueología�de
nuestro�país.�No�obstante,�dada�la�relevancia�del�con-

greso,�creemos�que�los�CAA�son�la�primera�referencia
obligada�para�acercarse�a�conocer�las�tendencias�actua-
les�de�las�aplicaciones�SIG,�incluyendo,�por�supuesto,
también�las�que�se�refieren�a�la�arqueología�española6.

4.1. tipos de aplicaciones

4.1.1. la gestión y difusión del patrimonio arqueoló-

gico

En�cuanto�al�objetivo�general�de�los�diferentes�tra-
bajos�considerados�destaca,�como�era�de�esperar,�la�uti-
lización�de�los�SIG�en�el�contexto�de�la�gestión�patrimo-
nial.�Añadido�a�este�ámbito�cabe�mencionar�el�impor-
tante�campo�de�la�difusión�del�patrimonio�arqueológi-
co,�que�es�un�objetivo�presente�en�buena�parte�de�los
artículos.�Destaca�la�presencia�de�las�reconstrucciones
virtuales�y� la�difusión�web,�y�muy�especialmente� las
Infraestructuras�de�Datos�Espaciales�(IDE)�con�infor-
mación�arqueológica.

Aunque� todos� los� trabajos� suelen� incluir� también
otros� aspectos� interesantes,� en� el� grupo�de�gestión�y,
especialmente,�difusión�del�patrimonio�mencionamos
los�siguientes:

Zancajo,�Mostaza�y�Farjas�(2013)�presentan�un�tra-
bajo�con�varias�experiencias�en�torno�a�la�gestión�de�la
información�arqueológica�(espacial�y�no�espacial)�en�un
único�sistema.�Desarrollan�un�sistema�para�la�gestión�de
la�información�cultural�de�la�ciudad�de�Ávila,�de�fácil
manejo�para�usuarios�no�expertos�en�SIG,�y�cuya�parte
SIG�está� basada� en� el� programa�Geomedia�de� Inter-
graph,� incluyendo�el�desarrollo�de�un�geoportal�web.
Pero�el�trabajo�también�avanza�la�creación�de�un�siste-
ma�integral�basado�en�software�abierto,�para�visualiza-
ción�web�y�de�acuerdo�con�la�directiva�INSPIRE�y�los
estándares� del�OGC� (Open Geospatial Consortium)
(Zancajo,�Mostaza�y�Farjas,�2013).

Otra�de�las�experiencias�relacionadas�con�los�servi-
cios�web�de�mapas�y�la�creación�de�Infraestructuras�de
Datos�Espaciales�(IDE)�de�información�arqueológica�y
patrimonial,�es� la�detallada�en�el�artículo�de�Fraguas,
Menchero,�Uriarte,�Vicent,�Consuegra,�Díaz�del�Río,
Castañeda,�Criado,�Capdevila� y�Capote� (2013)� sobre
SILEX�(Sistema�de�Información�Locacional�en�XML),
la�IDE�para�la�gestión�y�distribución�de�la�información
primaria�del�yacimiento�de�la�mina�de�sílex�neolítica�de
Casa�Montero� (Madrid),� permitiendo� consultas� a� la
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5 En�la�web�del�CAA�existe� también�otra�sección�llamada�Procee-

dings Online (http://proceedings.caaconference.org/),�que�a�día�de
hoy�contiene�accesibles�contribuciones�a�los�CAA�desde�1973�hasta
2011,�con�algunas�excepciones.

6 Las�menciones�que�vamos�a�hacer�a�los�contenidos�de�los�diferentes
trabajos�se�refieren�únicamente�al�uso�que�en�ellos�se�hace�de�los
SIG,�con�independencia�de�que�este�uso�sea�algo�principal,�secunda-

rio�o�anecdótico�dentro�de�los�objetivos�del�trabajo�(aspecto�éste�que
no�siempre�hemos�reflejado).�Si,�por�involuntario�error,�hubiéramos
omitido�alguna�aplicación�SIG�realizada�por�especialistas�españoles
que�estaba�incluida�en�las�publicaciones�de�actas�aquí�consultadas,
pedimos�disculpas�de�antemano.



base�de�datos�y�el�acceso�a�la�información�geográfica
siguiendo�estándares�y�recomendaciones�de�interopera-
bilidad�(en�lo�que�respecta�a�la�información�geográfica
y�espacial,�del�OGC�y�la�Directiva�INSPIRE),�con�el
objetivo�principal�de�compartir� los�datos�en�abierto�a
través�de�Internet�(Fraguas�et al.,�2013).�Se�trata�de�un
artículo�idóneo�para�acercarse�a�comprender�la�estruc-
tura�y�funcionamiento�de�una�IDE�arqueológica.�

Y� también�cabe�mencionar�otros�proyectos�y�pro-
puestas�de�ámbito�espacial�mayor,� como�el� trabajo�de
Uriarte,�Parcero,�Fraguas,�Fábrega,�Vicent,�Pérez,�Fer-
nández�y�del�Bosque�(2013)�sobre�una�IDE�de�Patrimo-
nio�Cultural�acorde�con�varios�estándares�y�normas,�don-
de�cabe�destacar�por�su�carácter�geográfico�las�especifi-
caciones�de�la�Directiva�INSPIRE,�con�los�mismos�obje-
tivos� inherentes�a� las� IDEs�de�organizar�y�compartir
datos�georreferenciados�interoperables,�en�este�caso�de
patrimonio�cultural�(Uriarte�González�et al.,�2013).

Bru�Castro,�Iniesto-Alba,�Izquierdo,�Sánchez�Vali-
ño,�Varela�Abelleira,� de� Juan�Ares� y�Carballo�Cruz
(2013)�presentaron�un�proyecto�para�la�gestión,�análisis
y�visualización�de�la�información�arqueológica�existen-
te�del�yacimiento�de�Vascos,�que�contempla�la�creación
de�un�SIG�en�web�con�ArcIMS�así�como�las�reconstruc-
ciones�virtuales�en�3D.�El�SIG�es�utilizado�para�la�ges-
tión�de�la�información�en�Geodatabase,�para�la�creación
de�mapas�topográficos�y�temáticos�del�sitio,�así�como
para�varios�análisis�espaciales�(Bru�Castro�et al.,�2013).

Como�tendencia�importante�cabe�mencionar�el�auge
del�uso�de�datos�cartográficos�georreferenciados�combi-
nados�con� reconstrucciones�virtuales�de�elementos
arqueológicos.�Tal�es�el�caso�del�trabajo�de�Diarte,�Sebas-
tián,�Guidazzoli,�Delli�y�Diamanti�(2013)�referido�a�la
utilización�de� información�geográfica� (como�modelos
digitales�del�terreno�y�ortofotografías�del�Plan�Nacional
de�Ortofotografía�Aérea,�PNOA)�en�2D�y�3D�como�esce-
nario�para�la�navegación�espacial�por�visor�en�una�base
de�datos�de�la�arqueología�de�la�provincia�de�Zaragoza
que�incluye,�entre�otros�elementos,�imágenes�de�recons-
trucciones�en�3D�de�los�sitios�(Diarte�et al.,�2013).

Un�uso�de�programas�SIG�para�finalidad�no-SIG,�en
concreto�para�la�obtención�de�imágenes�tridimensiona-
les,�en�el�trabajo�de�García�Moreno�y�D.�Garate�(2013).
El�objetivo�es�documentar�las�pinturas�paleolíticas�de�la
cueva�de�El�Niño� (Ayna,�Albacete).�En� ausencia� de
otros�medios,�utilizan�una�estación� total�para�obtener
una�nube�de�puntos�del�relieve�de�un�panel�pictórico�de
la�cueva.�Con�la�interpolación�de�los�puntos�crean�una
superficie� continua� (un�TIN).�A�una� fotografía� del
panel,�ortorectificada,�le�atribuyen�el�mismo�sistema�de
referencia�que�al�TIN�y�la�superponen�a�éste,�con�lo�que
consiguen�una�ortoimagen�tridimensional�del�panel�pic-
tórico�(García�Moreno�y�Garate,�2013).

Por� último,� cabe�mencionar� algunas�presencias� y
menciones�a�los�SIG�en�trabajos�de�temática�principal
diferente.�Tal�es�el�caso�del�trabajo�de�Moreno�Escobar
(2013),�una�presentación�del�proceso�de�diseño�y�crea-
ción�de�una�base�de�datos� relacional� de� información
arqueológica�de�yacimientos�del�sur�de�España,�ARCA
(Archivo�de�Contextos�Arqueológicos),�dentro�del�Gru-
po�de�Investigación�Atlas de�la�Universidad�de�Sevilla,
que,� entre� otras�muchas� características,� aboga�por� la
interoperabilidad�para� la� transferencia� de� los� datos� a
otros�programas�entre�los�que�se�encuentran�los�progra-
mas�SIG�(Moreno�Escobar,�2013).

Y�también�encontramos�la�presencia�de�los�SIG�en
relación�con�el�establecimiento�de�localizaciones�geo-
gráficas�en�trabajos�que�usan�tecnologías�espaciales�de
máxima� actualidad� como� los� drones.�El� trabajo�de
Iniesto-Alba,�Canizares-Sánchez,�Miranda�y�Crecente
(2013),�tiene�como�objetivo�la�reconstrucción�en�3D�de
la�muralla�romana�de�Lugo.�Para�ello,�entre�otras�técni-
cas�como�la�toma�de�datos�con�Escáner�Láser�Terrestre
y�GPS,�se�sirven�de�un�dron,�y�para�establecer�el�plan�de
vuelo�del� aparato�utilizan� como�apoyo� la� plataforma
Google Earth (Iniesto-Alba�et al.,�2013).

4.1.2. el análisis espacial

Los�distintos�tipos�de�análisis�espaciales�existentes
en�este�grupo�de�publicaciones�se�aplican,�en�su�mayo-
ría,�a�la�caracterización�del�espacio�geográfico�de�los
diferentes�yacimientos�para�conseguir�identificar�patro-
nes.�Cabe�destacar�en�este�apartado,�entre�otros,�el�tra-
bajo�de�García,�Fano�y�Garate�(2013)�aplicado�a�la�Pre-
historia�de�la�cuenca�del�río�Nalón�(Asturias).�En�este
trabajo�los�autores�valoran�la�necesidad�de�desarrollar
una�metodología�específica�para�el�análisis�de�las�carac-
terísticas�y�la�ubicación�de�los�yacimientos�paleolíticos
(varios� sitios� arqueológicos� con� arte� rupestre� en� la
cuenca�del�río�Nalón),�así�como�la�importancia�de�tra-
tarlos�dentro�de�una�perspectiva�regional.�Dentro�de�una
metodología�creada�para�la�definición�de�una�serie�de
indicadores�sobre�los�sitios,�los�autores�trabajan�con�los
SIG�para�caracterizar�el�grupo�de�indicadores�que�deno-
minan� como�variables� y� que� se� refieren� a� insolación
potencial,� área�de�visibilidad,� presencia� (relevancia)
visual,� pendientes� del� terreno,� y� accesibilidad�de� los
sitios� entre� otros� factores.�En� concreto,� en� lo� que� se
refiere�a�SIG,�muestran� los� resultados�del�análisis�de
pendientes,� accesibilidad� (isócronas�de�distancias� y
rutas�óptimas)�y�de�visibilidad�realizados�con�ArcGIS
en�un�radio�de�10�km�en�torno�a�cada�yacimiento,�utili-
zando�para�ello�el�MDT5�y�el�MDT25�del�IGN-CNIG7.
Estos�procedimientos�SIG�permiten�a�los�autores�obte-

Anejos 2016: 347-359 El uso de los SIG... 353

7 Sobre�esta�y�otra�cartografía�actual,�véase
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas,�“Catálogo�de
productos”.



ner�unos�resultados�preliminares�sobre�los�patrones�de
asentamiento�observados�en�la�muestra�analizada�(Gar-
cía,�Fano�y�Garate,�2013).

De�Cet,�Duttmann,�Gornés,�Gual,�Müller,�Risch,
Sintes�y�Willié�(2013),�analizan�la�evolución�del�patrón
de�asentamiento�en�la�isla�de�Menorca�durante�un�perí-
odo�muy�dilatado�que�va�desde�la�Prehistoria�al�siglo
XIX.�El�estudio�se�basa�en�el�análisis�de�densidad�de
asentamientos�(kernel,�en�un�radio�de�1�km�en�torno�al
sitio)�y�en�la�ubicación�de�los�mismos�mediante�el�aná-
lisis�de�la�distancia�al�vecino�más�próximo,�con�el�fin�de
arrojar�luz�sobre�la�evolución�de�la�organización�espa-
cial�de�las�comunidades�humanas.�Entre�otros�aspectos,
también� tienen� en� cuenta� la� relación� espacial� de� los
sitios�con� la�geología�del� suelo�que�ocupan.�Para� los
análisis�utilizaron�ArcGIS�10.0�(De�Cet�et al.,�2013).

Ruiz-Gálvez,�Bokbot,�Collado,�ElGraoui,�Farjas,
Galán,�Lemjidi,�Nieto,�De�la�Presa,�De�Torres�y�Seño-
ran�(2013),�dentro�de�su�estudio�sobre�la�distribución
del�arte�rupestre�en�el�área�arqueológica�de�Oukaïme-
den�(Marruecos),�con�enfoque�paisajístico�en�el�que�se
tienen�en�consideración�las�relaciones�entre� todos�los
componentes� del� paisaje,� utilizan� la� tecnología�SIG
como�parte�de�la�metodología.�Aquí�muestran�los�pri-
meros� resultados�del�análisis�de�accesibilidad�y� rutas
(considerando� fricciones�anisotrópicas),� así� como�del
de�visibilidad�(Ruiz-Gálvez�et al.,�2013).

Sánchez,�Bru,� Iniesto-Alba,� Izquierdo,�Carballo�y
Varela�(2013),�usaron�ArcGIS�9.2�para�analizar�diferen-
tes� cuestiones� relativas� a� la� estructura� urbana�y� el
potencial�demográfico�de�la�ciudad�de�Vascos�(Naval-
moralejo,�Toledo)�(Sánchez�et al.,�2013).

Sanchez�y�A.�Canals� (2013)� reflexionan� sobre� la
incertidumbre�que�se�produce�en�algunos�procesos�de
generalización�cartográfica,�en�concreto�en�la�transfor-
mación�que�consiste�en�convertir�polígonos�en�puntos
(colapsado)�y�en�el�resultado�de�los�posteriores�análisis
de�densidad�realizados�sobre�dichos�puntos,�y�evalúan
diferentes�reglas�de�este�procedimiento�espacial�sobre
un�área�de�estudio�en�la�Sierra�de�Atapuerca�(Sánchez�y
Canals,�2013).

Entre�los�trabajos�que�utilizan�el�análisis�de�visibili-
dad�como�herramienta�de�análisis�y�publicados�en�las
actas�de�los�recientes�CAA,�además�de�los�ya�mencio-
nados,�cabe�destacar,�por�su�especificidad,�el�trabajo�de
Fiz,�Gorostidi,�López,�Prevosti,�y�J.�Abela�(2013)�sobre
el�ager Tarraconensis,�orientado�al�estudio�de�la�predo-
minancia� visual� de� los� asentamientos� en� el� paisaje,
entre�los�siglos�VI�al�I�a.C.�Para�ello,�entre�otras�activi-
dades�dentro�de�amplios�proyectos,�realizaron�diferen-
tes� análisis� de�visibilidad� compleja� implementando
varias� rutinas� en�Phyton�para�ArcGIS,� y� utilizando

diversas�técnicas�estadísticas�(prueba�T�para�muestras
independientes,� análisis� de� componentes� principales
PCA,�y�análisis�cluster�de�K-means)�para�analizar�los
valores�de�visibilidad�obtenidos�en�los�diferentes�cálcu-
los�(Fiz�et al.,�2013).�Lo�completo�de�este�estudio�en
relación�con�el�análisis�de�la�visibilidad,�tanto�desde�el
punto�de�vista� teórico� como� técnico�y�bibliográfico,
hace�que� sea� altamente� recomendable� para� quienes
quieran�profundizar�en�la�materia8.

También�en�Tarragona,�el�estudio�de�Canela�Gràcia
(2013)�sobre�los�caminos�de�la�Cessetania.�Se�trata�de
un�estudio�preliminar�en�el�que�se�trabaja�con�el�cálcu-
lo�de�rutas�mediante�el�uso�de�cuatro�algoritmos�dife-
rentes,�así�como�con�la�comparación�de�los�resultados
obtenidos� con� caminos� históricos� conocidos,� en� la
búsqueda� por� aproximarse� al� conocimiento� de� los
caminos� vigentes� en� la� antigua�Cessetania.�Canela
valora� las� posibilidades� de� uso� y� transformación� de
varios�MDTs�(el�del�Instituto�Cartográfico�Catalán�de
resolución�de�15�m,�así�como�el�MDT�del�IGN�de�5�m)
para�eliminar�estructuras�actuales�que�pudieran�alterar
el� cálculo� de� la� ruta;� considera� diferentes� tipos� de
algoritmo� para� el� coste� de� desplazamiento,� y� como
documentación� histórica,� la� primera� edición� del
MTN50�y�fotografía�histórica�(vuelo�americano)�a�tra-
vés�de�servicios�WMS,�entre�otras�fuentes�cartográfi-
cas� históricas� (como� los�mapas�municipales� de� la
Mancomunitat�de�Catalunya)�y�textuales.�El�software
utilizado�fue�ArcGIS�10�(Canela�Gràcia,�2013).�

Otro� trabajo�donde� la� obtención�del�MDT�es�una
necesidad�primordial�es�el�trabajo�de�Cerrillo�Cuenca�y
J.�J.�Sanjosé�(2013)�en�la�zona�del�embalse�de�Alconétar
(Cáceres).�Mediante� restitución� fotogramétrica�de� las
fotografías� del� vuelo� americano�de�1956,� los� autores
elaboran�un�modelo�digital�de�la�topografía�existente�en
el�lugar�con�anterioridad�a�la�construcción�del�embalse.
El�objetivo�final�es�el�estudio�del�paisaje�de�yacimientos
megalíticos� de�Alconétar,� analizando� la� distribución
espacial�de�los�monumentos�a�fin�de�comprobar�anti-
guas�hipótesis�acerca�de�su�ubicación,�y�utilizando�para
ello�también�el�cálculo�de�visibilidad�y�el�de�rutas�ópti-
mas�(Cerrillo-Cuenca�y�Sanjosé,�2013).�

La�importancia�del�detalle�topográfico�se�pone�de
manifiesto�también�en�otro�trabajo�en�la�Comunidad�de
Extremadura,� el� de�Martínez,�Uriarte,�Mayoral� y
Pecharromán� (2013)� en� la� comarca�de�La�Serena
(Badajoz).�El�trabajo�se�centra�en�las�posibilidades�del
uso�del�DGPS�para�obtener�micro-topografías�que�posi-
biliten�la�identificación�de�huellas�de�estructuras�ente-
rradas,�entre�otros�aspectos�y�aplicaciones.�La�toma�de
datos�en�campo�con�abundante�densidad�de�puntos�de
información,�les�permite�a�los�autores�generar�un�MDT
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con�ArcGIS,�para�lo�cual�valoran�los�pros�y�contras�de
varios�métodos�de�interpolación�(Triangulated Irregu-

lar Network (TIN),�Inverse Distance Weighted,�Spline y
Kriging)�comparando�los�resultados�obtenidos�con�cada
uno�de�ellos�(Martínez�et al.,�2013).

En�cuanto�al�análisis�espacial�a�escala�intra-site y
micro espacial,�cabe�destacar�el�trabajo�de�Maximiano,
Arias�y�Ontañón�(2013)�en�la�cueva�de�La�Garma�(San-
tander),� quienes�presentan�una�propuesta� particular
para�el�uso�de�la�tecnología�espacial�en�el�registro�y�ges-
tión�de�la�información�arqueológica,�con�la�intención,
entre�otros�aspectos,�de�ubicar�acciones�en�el�espacio�y
no�solo�efectos�(Maximiano,�Arias�y�Ontañón,�2013).

Finalmente,�mencionar�el�uso�interoperable�de�los
SIG�con�herramientas�de�Simulación�Basada�en�Agen-
tes�presente�en�el�trabajo�de�Rubio�y�J.�M.�Cela�(2013),
y� en� el� de�Barceló,�Del�Castillo�Bernal,�Capuzzo,
Morell� y�Negre� (2015),� con� el� diseño�de�un�Modelo
Basado�en�Agentes�para�la�Edad�el�Bronce,�en�el�que
utilizan� la�variable�del�coste�de�desplazamiento�entre
las�diferentes�regiones�que�integran�el�área�de�estudio
(Barceló�et al.,�2015).

5. Los mayores cambIos y tendencIas

Una�vez�planteados�los�distintos�usos�y�aplicaciones
de�los�SIG�en�la�arqueología�española�reciente�según�la
muestra� analizada,� podemos� concluir� que,� como�no
podía�ser�de�otra�manera,�el�análisis�espacial�y�la�ges-
tión�de�los�datos�arqueológicos�siguen�siendo�los�prin-
cipales�usos�de�los�Sistema�de�Información�Geográfica
en�arqueología.

Entre�las�novedades,�y�sobre�todo�las�líneas�futuras
de�trabajo�más�destacadas�con�respecto�a�la�realidad�de
hace�dos�décadas,�nos�gustaría�mencionar�en�concreto
las�dos�siguientes:

La�primera,� destacar� la� fuerte� tendencia� e� interés
manifiesto�hacia�la�difusión�de�los�resultados�en�Inter-
net� a� través� de�Geoportales.�Una�de� las� formas� es
mediante�la�creación�de�portales�web�con�visores�carto-
gráficos,� que�permiten� al� usuario� la� exploración�y
visualización�de�los�datos�SIG.�Pero�también�cabe�des-
tacar�el�Geoportal�como�parte�integrante�de�Infraestruc-
turas� de�Datos�Espaciales� (IDEs),� proyectos�mucho
más�ambiciosos�y�complejos,�que�se�dirigen�a�la�difu-
sión�de�datos�en�abierto,�interoperables�gracias�a�reque-
rimientos�específicos�tales�como�la�inclusión�de�meta-
datos�estandarizados�según�la�Directiva�INSPIRE,�y�la
adaptación�a�los�estándares�del�OGC,�y�en�cuya�base�se
encuentra�el�deseo�de�compartir�la�información�genera-
da,�no�sólo�entre�el�público�en�sentido�amplio�sino�tam-
bién� con� la� comunidad� científica� en� relación� con� la
difusión�de�datos�sin�procesar.�

Y�cabe�destacar�también�las�grandes�posibilidades
para�la�investigación�que�ofrece�el�gran�detalle�alcanza-
do�hoy�por� los�datos� topográficos�digitales� (especial-

mente�los�conseguidos�a�través�de�restitución�fotogra-
métrica� digital� y� a� través� de� tecnología� de�LIDAR),
hecho�que� está� afectando�y�va� afectar�muy�positiva-
mente� a� todos� los� análisis� espaciales� en�general.� Por
otro�lado,�los�MDT�existentes�en�la�actualidad,�de�tan
alta�resolución�que�modelan�hasta�las�huellas�de�los�tra-
zados�de�las�carreteras�con�su�superficie�plana,�han�con-
tribuido�a�hacernos�más�conscientes�si�cabe�del�hecho
de�que� estamos� trabajando� con�modelos� del� terreno
actual,�y�también�a�buscar�maneras�de�adaptarlo�a�nues-
tros�contextos�de�estudio�(algo�que�no�se�hacía�necesa-
rio�en�el�pasado,�cuando�el�problema�principal�era� la
escasez�de� la� información� topográfica,�y�el�problema
del�desconocimiento�del�relieve�antiguo,�aunque�era�un
inconveniente�conocido,�no�se�hacía�tan�evidente).

Las�diferentes�posibilidades�de�combinación�de�los
SIG�con�otras�tecnologías�(como�las�necesarias�para�la
captura�de�la�información�o�para�la�representación�en
3D),�siguen�aportando�mayor�riqueza�al�estudio�y�apli-
cación�de�los�Sistemas�de�Información�Geográfica,�que
sin�duda�veremos�ampliarse�en�los�próximos�años.

6. consIderacIones fInaLes

Con�estas�páginas�hemos�querido�acercar�las�posibi-
lidades�de�aplicación�de�los�SIG�en�arqueología�a�aque-
llos�que�se�inicien�en�su�estudio�y�utilización,�especial-
mente�al�alumnado�de�postgrado,�y�haciéndolo�a�través
de�las�aplicaciones�SIG�existentes�en�la�actualidad�pero
sin�perder�de�vista�el�marco�teórico�estructural�de�apli-
cación�que�ya�estaba�presente�desde�el�inicio�de�su�uso
allá�por�principios�de�los�años�noventa�del�pasado�siglo.

Podríamos� separar� en�cinco�partes� las� cuestiones
básicas�en�las�que�fijarse�a�la�hora�de�abordar�la�lectura�de
trabajos�con�aplicaciones�SIG�en�arqueología,�y� cuya
identificación�puede�ayudar�a�comprender�y�valorar�los
contenidos�en�su�contexto�original�de�realización.�Se�tra-
ta�de�una�división�básica,�que�es� compartida�casi� con
cualquier�otra�línea�de�trabajo,�pero�que�no�está�de�más
recordar�para�aquéllos�que�se�inicien�en�la�investigación:
el�objetivo�del�trabajo�(cuál�es�el�problema�arqueológico
a�resolver,�las�preguntas�planteadas�y�su�contexto�general
de�estudio,�así�como�la�motivación�principal);�la�metodo-
logía�empleada�(los�pasos�seguidos,�y�en�qué�orden,�para
la�consecución�del�objetivo.�En�este�caso,�entre�los�pasos
seguidos�se�encontraría�la�utilización�de�programas�SIG);
la�información�recopilada�para�alimentar�el�SIG�(tanto�la
arqueológica�como� la� cartográfica);� las�herramientas
SIG�utilizadas�(qué�programas�y�qué�procesos�SIG�se�han
utilizado�para�conseguir�el�objetivo);�y,�finalmente,�los
resultados�obtenidos.�

Muchos�de�los�trabajos�mencionados�a�lo�largo�de
estas�páginas�han�sido�realizados�por�equipos�de�varios
integrantes,�entre�los�que�con�frecuencia�se�encuentran,
además�de�especialistas�en�arqueología�y�humanidades,
especialistas�en�informática�y�otras�ingenierías�y�mate-
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rias� afines.�De� ello� da�buena� cuenta� la� complejidad,
especificidad�y�alto�nivel�de�sus�contenidos.�De�hecho,
los�CAA�se�han�caracterizado�siempre�por�este�carácter
interdisciplinar.

Muy�diferentes�son�las�circunstancias�del�alumno/a
que�por�primera�vez�se�enfrenta�a�la�toma�de�contacto
con�este�tipo�de�aplicaciones�dentro�del�contexto�parti-
cular� de�un� trabajo�de� curso� en� el� que�desarrollar� su
aprendizaje.�En�este�contexto�es�necesario,�además�del
estudio�y�la�paciencia,�también�el�recordatorio�de�que
todo�aquel�que�hoy�es�un�especialista�alguna�vez�empe-
zó�desde�cero.
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