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alfarero de les Hortes (Xaló, Alacant)

Daniel Mateo Corredor 
Juan Francisco Álvarez Tortosa 

Rubèn Vidal i Bertomeu 
Felipe Poquet Domènech 

Ignasi Grau Mira

3.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Uno de los focos de estudio del proyecto “Paisajes romanos en el sur de la provincia 
tarraconense. Análisis arqueológico de la estructura territorial y modelo socioeco-
nómico” se ha centrado en el análisis del yacimiento romano de les Hortes y de su 
entorno.

El yacimiento romano de les Hortes está situado en las inmediaciones del 
centro urbano de Xaló (Alacant). Su extremo meridional linda con la carretera 
CV-745, la cual afecta parcialmente a los restos arqueológicos. Su límite oriental 
queda fijado por el barranco de la Cova Negra, mientras que el occidental está mar-
cado por el puente del Fondo. Finalmente, el propio curso del río Xaló define su 
extremo septentrional. El espacio resultante, de planta triangular y con una super-
ficie aproximada de 40000 m², forma parte del área rural conocida como la par-
tida de les Hortes (fig. 3.1). Se trata de un área localizada en la misma llanura del 
valle fluvial del río Xaló, a una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 
188 m. Desde el punto de vista geológico se caracteriza por sus suelos calcáreos 
y de margas del Mesozoico, colmatados por depósitos del Mioceno compuestos 
por gravas, arenas y arcillas rojizas originadas por la descalcificación de las rocas 
(Vidal, 2019: 112).

Las noticias sobre hallazgos de interés arqueológico en esta zona se remontan a 
mediados del siglo XX. En su gran mayoría se refieren a descubrimientos fortuitos, 
entre los que destaca particularmente el de una sepultura de inhumación y su ajuar, 
hallados durante la realización de unas obras de canalización en la década de 1960. 
A pesar de que -según la descripción disponible- podría adscribirse a época romana, 
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no se conoce el paradero actual de los materiales recuperados, imposibilitando así 
su correcta clasificación. Con todo, este escaso conjunto de evidencias permitió 
comenzar a considerar la posible relevancia arqueológica de les Hortes, la cual fue 
confirmada gracias a la detección visual de materiales en superficie ya en 2006. Su 
dispersión y elevada concentración permitió proponer la identificación de un yaci-
miento de época romana de una cierta entidad (Vidal, 2019: 111). Posteriormente, 
una serie de seguimientos arqueológicos y de intervenciones realizadas por el Museu 
Arqueològic i Etnològic de Xaló entre 2008 y 2016 sacaron finalmente a la luz varios 
conjuntos de estructuras en distintos sectores del yacimiento. Su documentación 
permitió empezar a componer, lenta y progresivamente, una primera aproximación 
a la naturaleza de la ocupación romana de esta zona.

Así, la detección de posibles vestigios arqueológicos durante las obras de la carre-
tera CV-745 propició la apertura de un sondeo (Sector I) (fig. 3.2). Es en su interior 
donde se encontró uno de los hallazgos más interesantes de los que se han produ-
cido hasta el momento en el yacimiento de les Hortes: la presencia de un horno de 
producción cerámica de planta cuadrada que evidenció la existencia de una figlina. 
Únicamente se pudo tener acceso a la parte meridional del horno, correspondiente 
a la mitad posterior de su cámara de combustión y a la zona de acceso a la cámara 
superior, separada de la anterior por la parrilla (fig. 3.3). A pesar de ello pudo ser 
identificado como perteneciente al tipo IIB o A4 (Cuomo di Caprio, 1971-1972: 
429-434; Coll, 2005). Su perímetro quedaba delimitado por tres muros perimetra-
les que cerraban el conjunto (Vidal y Ortolà, 2010; Vidal, 2019: 113-114).

En el lado opuesto de esta misma carretera, muy próximo al horno cerámico, se 
documentaron nuevas estructuras de época romana (Sector II). Además del zócalo 
de mampuestos de un muro perteneciente a un edificio indeterminado, salieron a la 
luz nuevas instalaciones de carácter productivo. Nos referimos a una balsa de planta 

Figura 3.1. Localización (en rojo) de la partida de les Hortes
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Figura 3.2. Localización de los sectores del yacimiento de les Hortes donde se documentaron estructuras 
romanas entre 2008 y 2016. 1: Horno. 2: Balsa decantación. 3: Estancias Sector III

Figura 3.3. Vista en detalle de la parrilla del horno y vista general de la balsa de decantación de arcillas
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cuadrada que ocupaba una superficie de 7 m². Su fondo estaba realizado con tegulae 
trabadas con barro y presentaba un buen estado de conservación. Por el contrario, 
sus muros perimetrales estaban muy erosionados y únicamente resultaba visible 
parte de su revestimiento interno, realizado también con tegulae. Fue interpretada 
como una balsa de decantación de arcillas relacionada con la actividad alfarera del 
horno (Vidal, 2019: 114).

Por el momento, no se ha excavado el testar ni se han recuperado defectos de 
cocción, lo que, sin duda, impide confirmar la producción cerámica que se daría 
en este taller. No obstante, durante el proceso de excavación de estas infraestructu-
ras productivas fueron recuperados una serie de elementos cerámicos directamente 

Figura 3.4. Vista general de las estructuras exhumadas en el Sector III
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asociados a ellas que fueron elaborados con arcilla local y que es probable que fuesen 
elaborados en la figlina.

Además de material constructivo y de grandes contenedores, se han documen-
tado ánforas de distinta tipología (Vidal, 2019: 118). La más representada es el tipo 
Dressel 2-4, recipiente ampliamente producido en la costa central de la provincia 
Hispania Citerior Tarraconensis para exportar la producción excedentaria de vino 
(Mateo y Molina, 2016c). También aparecen, aunque en menor medida, fragmentos 
de ánforas Oliva 3, un tipo de envase con cuerpo de tendencia globular, dedicado 
al transporte de aceite. La producción de esta ánfora, inspirada en modelos béti-
cos, está documentada únicamente en el territorium de Dianium (Mateo y Molina, 
2016b). En este sentido, de confirmarse la producción de ambos tipos en la figlina de 
les Hortes, nos estaría indicando la existencia de producción excedentaria de vino y 
de aceite. En todo caso, se trata del punto más al interior del ager dianensis en el que 
se ha documentado un taller productor de ánforas (Mateo, 2018).

Por otro lado, la reforma de uno de los edificios del pabellón deportivo munici-
pal, localizado en el centro del extremo meridional de les Hortes, provocó la realiza-
ción de una nueva excavación arqueológica tras ser identificados una serie de muros 
de posible adscripción romana (Sector III). La intervención dejó expuestas una 
serie de estancias comprendidas entre dos muros paralelos orientados en sentido 
NE-SW. La primera de estas salas, de 35 m² de superficie, resulta accesible desde una 
suerte de corredor que discurría en paralelo a este conjunto de ambientes. Su muro 
meridional lo separaba de una cámara de planta cuadrada y de dimensiones más 
reducidas -12 m²- en la que se registró un nivel de suelo formado por tegulae ligadas 
entre sí con barro (fig. 3.4). El último espacio, que ocupaba aproximadamente 9 
m², correspondía probablemente a un espacio abierto en cuyo centro se ubicaba un 
depósito para líquidos (Vidal, 2019: 115).

Inmediatamente al N de las estructuras documentadas en el Sector III fue hallada 
parte de una escultura de mármol blanco romana, reutilizada en una construcción 
posterior. El fragmento, con unas dimensiones de 3,1 x 1,7 x 1,6 cm, representa una 
figura infantil de la que se conservan el inicio de las alas en la espalda, lo que permite 
su identificación con un Eros (fig. 3.5), que formaría parte de un grupo escultórico 
(Arasa y Vidal, 2020).

3.2. ANÁLISIS, ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE UN ESPACIO 
RURAL DE ÉPOCA ROMANA
La presencia de estructuras de época romana en distintas zonas del yacimiento de 
les Hortes, el carácter de estas y la amplia dispersión de materiales arqueológicos en 
superficie que caracteriza a esta área permitían plantear como hipótesis de trabajo la 
posible existencia de un destacado centro rural de época romana, relacionado con la 
producción cerámica y cuyas instalaciones abarcaban una amplia superficie. Admi-
nistrativamente, formaría parte del ager Dianensis, el territorio adscrito a la ciudad 
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romana de Dianium (Dénia, Alacant). Partiendo de estos presupuestos iniciales, a 
partir del año 2018 se inició la colaboración entre el Museu Arqueológic i Etnològic 
de Xaló y la Universidad de Alicante, con el fin de investigar el yacimiento de les 
Hortes.

3.2.1. Prospección geofísica
Dada la ubicación de los distintos hallazgos realizados hasta ese momento, el primer 
paso en la caracterización de este centro romano debía ir orientado a tratar de deli-
mitar el área arqueológica y a comprobar si las evidencias localizadas formaban parte 
de un mismo conjunto o si, por el contrario, eran elementos aislados.

Figura 3.5. Fragmento de escultura de Eros recuperada en les Hortes (Arasa y Vidal, 
2020: 215, fig. 1)
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De este modo, con el objetivo de obtener más información acerca de la natura-
leza de la ocupación en época romana de les Hortes, se proyectó un análisis de la 
potencialidad arqueológica del subsuelo de zonas específicamente seleccionadas del 
yacimiento mediante técnicas no invasivas. Así, en 2018 se llevó a cabo una prospec-
ción geofísica que fue efectuada con la participación de la Unidad de Geodetección 
y Georreferenciación del Patrimonio Agroalimentario y Vitivinícola de la Universi-
dad de Cádiz1.

Esta exploración del terreno fue realizada con un georradar Stream X multicanal 
de 15 antenas con frecuencia central de 200 MHz separadas cada 0,12 m, que pro-
porcionaba lecturas de hasta 2 m de profundidad a intervalos de 0,10 m. Fueron ana-
lizadas 12 zonas distintas que, en total, sumaban una superficie de 0,6 ha (fig. 3.6).

Las lecturas obtenidas en las áreas 1, 2 y 3 revelaron una serie de anomalías origi-
nadas, muy probablemente, por aportes contemporáneos. Sin embargo, en el caso de 
las áreas 2 y 3 se realizaron lecturas de interés arqueológico, en las que se detectaron 
alineaciones de posible origen antrópico a partir de 2 m y de 0,60 m de profundidad 
respectivamente. Estas últimas podrían corresponder a muros de bancales y canali-
zaciones. También se obtuvieron resultados relevantes en el área 4, donde algunas 

1. La actuación fue coordinada por el Dr. L. Lagóstena Barrios.

Figura 3.6. Vista aérea de les Hortes con las lecturas obtenidas por la prospección con georradar (1 m de 
profundidad)
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de las alineaciones registradas a partir de los 0,5 m de profundidad, debido a su 
ortogonalidad y potencia, eran susceptibles de ser interpretadas como evidencias 
de una actividad edilicia antigua.

Por el contrario, en las áreas 5, 7, 8 y 10 se identificaron alteraciones que, por 
la orientación y profundidad de sus lecturas, serían provocadas por canalizaciones 
contemporáneas. Sin embargo, dentro de la superficie del área 7 pudieron ser detec-
tadas, asimismo -en distintos puntos de la misma- trazas no bien definidas a partir 
de 1,40 m de profundidad que podrían relacionarse con los hallazgos arqueológicos 
realizados en el Sector III.

Las áreas 9 y la 11 ofrecieron señales ligeramente difusas y sin alineaciones 
perceptibles que, sin embargo, no pueden ser descartadas como de posible interés 
arqueológico. Son identificables entre 0,60 y 1,40 m y entre 1 m y 2 m de profundi-
dad respectivamente.

Finalmente, en las áreas 6 y 12 se detectaron alteraciones relevantes. En el caso 
del área 6 se encontraban a 0,7 m de profundidad y adoptaban una forma poligonal, 
con unas orientaciones similares a las documentadas en las estructuras exhumadas 
en el Sector II. Las lecturas del área 12, por otra parte, eran un denso conjunto de 
puntos localizados a 0,6 m de profundidad que permitían inferir la posible existencia 
de una serie de fosas de carácter antrópico.

El análisis de los resultados obtenidos mostró que las áreas en las que se detectó 
una potencialidad arqueológica se interconectaban con las estructuras exhumadas 
en las excavaciones previas para conformar un continuo que abarcaba una amplia 
superficie. Se trata, en cualquier caso, de una información que precisa ser refren-
dada a través de sondeos y excavaciones arqueológicas que verificasen la naturaleza 
antrópica de estas señales.

3.2.2. Las campañas de excavación arqueológica (2021-2022)
Los resultados obtenidos a través de la prospección geofísica de 2018 permitieron 
escoger las áreas que presentaban un mayor potencial arqueológico a la hora de 
tratar de caracterizar este centro. Se llevaron a cabo sendas intervenciones arqueo-
lógicas en 2021 y 2022. Estas actuaciones, desarrolladas en puntos de les Hortes 
especialmente seleccionados (fig. 3.7), tuvieron como principal objetivo recabar 
nuevos datos sobre el carácter del centro romano allí ubicado y sobre su actividad 
productiva.

Dos de los sondeos arqueológicos -Cortes 3 y 4- fueron abiertos con el fin de 
indagar acerca de las lecturas que presentaba el área 12. El primero de ellos, con 
unas dimensiones de 3 x 3 m, fue realizado en un punto adyacente a la zona explo-
rada mediante georradar. En el caso del Corte 4 se trazó una trinchera orientada en 
sentido E-W de 1,59 x 6,32 m, desde la cual se abrieron a su vez una trinchera en 
dirección N de 3,40 m de longitud y otra en dirección S de 3,90 m. Mientras que 
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la parte occidental de este sondeo arqueológico era tangente al área 12, el resto del 
mismo se ubicaba en su interior.

En los dos casos se registró una secuencia estratigráfica similar en la que, bajo el 
nivel superficial, se documentó un paquete estratigráfico formado por la acumula-
ción sucesiva de capas de gravas salpicada ocasionalmente por la presencia de pie-
dras de gran tamaño. Estas capas se caracterizaban por la total ausencia de materiales 
arqueológicos en su composición. Fueron identificadas como UUEE 16, 17, 18 y 21 
en el Corte 3 y como UE 34 en el Corte 4.

En el extremo oriental del Corte 4 fue detectada una fosa (UE 38) que recor-
taba a las capas de gravas. Su trazado proseguía más allá de los límites de este 
sondeo arqueológico, por lo que desconocemos sus dimensiones completas. La 
parte de esta que pudo ser registrada revelaba que superaba los 3 m de amplitud. 
Su interior estaba colmatado por UE 39, un paquete de tierra de tonalidad grisá-
cea que presentaba restos de fauna y fragmentos de cerámica de época romana en 
su interior. Este basurero fue la única evidencia antrópica detectada en esta zona 
(figs. 3.8 y 3.9).

La realización de un sondeo con medios mecánicos en la superposición de capas 
de gravas mostró que su potencia superaba los 2 m de espesor. Este hecho, unido a la 
proximidad de esta zona respecto al cauce del río, permite plantear que estos niveles 

Figura 3.7. Vista aérea de les Hortes indicando la ubicación de los sondeos arqueológicos de las campañas 
2021 y 2022
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estériles de origen natural son el resultado de sucesivos aportes procedentes del río. 
El tipo de terreno resulta, a priori, poco adecuado para el asiento de edificios, lo que 
resulta coherente con la ubicación de otro tipo de elementos -en este caso, basure-
ros- relacionados con la ocupación romana.

Figura 3.8. Planta estratigráfica del Corte 4. Se muestra el nivel de gravas UE 34 y el 
basurero romano (UUEE 38-39) que lo recorta
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La naturaleza de las alteraciones detectadas en las lecturas proporcionadas por 
el georradar para esta área estaría relacionada, muy probablemente, tanto con la pre-
sencia de fosas como con la de piedras de gran tamaño en el interior de los paquetes 
de gravas, elementos que pudieron provocar las distorsiones capturadas.

Figura 3.9. Material cerámico procedente del Corte 4 de les Hortes
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Otro de los sondeos arqueológicos, el Corte 2, fue ubicado en el punto de con-
fluencia de las áreas 4 y 7 de la prospección geofísica. Dado que los resultados obte-
nidos en ambas podían asociarse con posibles evidencias arqueológicas se optó por 
explorar si la zona localizada entre las dos áreas aportaba elementos relacionables 
con el centro productor de época romana. Para ello se practicó un corte regular de 
3 x 3 m en el que fueron detectados vestigios de actividad edilicia. La extracción 
de los niveles superficiales sacó a la luz una estructura de piedras y cantos trabados 
con barro que conformaban un cuerpo de 0,55 m de anchura y orientado en sen-
tido NW-SE (UE 7), del que únicamente pudieron registrarse 3,2 m de su trazado. 
Presenta una pérdida de su continuidad de aproximadamente 1 m de longitud y de 
forma semicircular en su extremo oriental, que provoca incluso la desaparición de 
su cara N en esta zona (fig. 3.10).

En el extremo opuesto del sondeo, un conjunto de piedras (UE 9) afloraban del 
nivel de tierra rojiza de textura compacta y arcillosa (UE 8). La retirada de este último 

Figura 3.10. Planta estratigráfica del Corte 2. Se muestran las estructuras UUEE 7 y 9
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reveló que el conjunto de piedras identificadas como UE 9 estaban integradas en una 
estructura realizada a base de mortero de cal, piedras y material cerámico que con-
taba con la misma orientación observada para UE 7. Pudo ser exhumado un tramo 
de 2,9 m de longitud que contaba con una anchura mínima de 0,4 m.

Los hallazgos efectuados en este sondeo arqueológico evidencian que durante la 
ocupación romana de este centro se sucedieron, al menos, dos fases constructivas. 
Atendiendo a la estratigrafía registrada en el Corte 2, la estructura UE 9 sería ante-
rior a UE 7. Esta última, de hecho, ha sido interpretada como el nivel de preparación 
de un muro cuyo alzado se ha perdido y que estaría asociado a una posible capa de 
nivelación del terreno (UE 8), la cual amortizaba parcialmente a la estructura UE 9.

Finalmente, los sondeos arqueológicos que proporcionaron resultados más reve-
ladores fueron el Corte 1 y sus ampliaciones -Cortes 1.1 y 1.2-. Todos ellos fueron 
realizados en la mitad occidental del área 4, una de las zonas donde las lecturas pro-
porcionadas por el georradar sugerían una mayor potencialidad arqueológica. Su tra-
zado original, en forma de L y de unas dimensiones de 3 x 5 m, fue abierto en la cam-
paña 2021 y ampliado tanto en su extremo occidental como en el oriental ya en 2022.

Allí, bajo una sucesión de niveles superficiales marcados por acciones antrópicas 
contemporáneas, fue localizado un gran conjunto de carácter productivo. Dentro 
del mismo destaca particularmente un gran depósito para líquidos de 4,40 m de 
longitud orientado en sentido NW-SE. A pesar de que no se ha podido documentar 
su anchura total, se ha documentado que alcanza al menos los 2,70 m. Su interior 
estaba colmatado por un nivel de tierra de tonalidad parda con abundante presencia 
de fragmentos de material constructivo de época romana (UUEE 25 y 40). En las 
zonas en las que fue retirada esta capa quedó evidenciado que el depósito había 
experimentado severos daños estructurales, los cuales habían provocado que se 
perdiese su fondo y que quedasen expuestos los niveles de preparación del mismo 
(UUEE 21 y 50). Adyacente a la cabecera occidental de esta estructura se docu-
mentaron otros dos depósitos gemelos separados entre sí por un muro (UE 60). 
Únicamente pudo documentarse de manera completa el más meridional de ambos, 
cuyas dimensiones internas son de 1 x 1,50 m. El otro depósito proseguía su trazado 
más allá de los límites del sondeo arqueológico. Aunque no pudo ser corroborado, 
dado que también mide 1 m de ancho es muy probable que tuviese unas dimensio-
nes idénticas a las observadas en el que fue completamente exhumado. Este último 
conservaba el revestimiento de su fondo, realizado en opus signinum (UE 22), así 
como parte de uno de los cordones hidráulicos (UE 30) de este mismo material que 
protegía la junta entre el pavimento y sus muros perimetrales (figs. 3.11).

El muro posterior de los depósitos gemelos estaba asociado a un nivel de piedras 
y cantos (UE 55) que únicamente pudo ser documentado parcialmente. Podría tra-
tarse de parte de una estructura o plataforma en la que quedase inserto el conjunto 
de los depósitos, donde su extremo oriental quedaba fijado por el muro UE 58, que 
marcaba asimismo el límite del depósito de mayor tamaño (fig. 3.12).
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Los muros que delimitaban al conjunto de depósitos estaban, al igual que el 
resto de sus elementos, arrasados hasta los cimientos. No se pudo comprobar, por 
tanto, si los depósitos gemelos que constituían la cabecera occidental estaban conec-
tados con el gran depósito yuxtapuesto a ellos.

El proceso de excavación de toda esta zona del yacimiento proporcionó además 
un registro material de gran interés, especialmente en la parte correspondiente a 
la ampliación denominada Corte 1.1. En ella fueron recuperados abundantes 

Figura 3.12. Planta de las estructuras exhumadas en Corte 1, Corte 1.1 y Corte 1.2

Figura 3.11. Vista en detalle del fondo del depósito que fue completamente exhumado (UE 22), cordón 
hidráulico (UE 30), cimentación del muro que lo separa del depósito adyacente (UE 23), parte de la 
preparación del fondo de este último (UE 21)
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Figura 3.13. Material cerámico de época romana procedente del Corte 1 de les Hortes
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fragmentos de dolia correspondientes a un número indeterminado de recipientes 
de hasta 3 tamaños distintos (fig. 3.13).

El análisis conjunto de los resultados obtenidos en las intervenciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo en 2021 y 2022 incide en el carácter productivo del centro 
romano. Vemos así que las estructuras exhumadas en el Corte 1 y en sus ampliacio-
nes formarían parte de su dotación productiva, más concretamente de la relacionada 
con la transformación agrícola especializada. El tipo de depósitos documentados 
son similares a los existentes en núcleos romanos dedicados a la producción de vino 
y/o aceite asociados a torcularia: tanto el depósito de mayor tamaño como los otros 
dos cuentan con unas dimensiones compatibles con esta actividad. La diferencia de 
cota entre el interior de los depósitos de menor tamaño y el mayor es de 0,30 m, por 
lo que perfectamente pudieron verter su contenido en este último.

En la mayoría de los casos en los que se identifican depósitos como los exhuma-
dos en les Hortes suelen estar asociados a prensas, tal y como se observa por ejem-
plo en las instalaciones productivas de la ciudad de Baetulo (Puerta y Rodríguez, 
1987) o en Torre Águila, donde corresponden a calcatoria que vierten el mosto en 
un lacus (Rodríguez, 1999: 266; Peña, 2010: 322-327). El hecho de que esta zona 
del yacimiento todavía se encuentre en proceso de excavación -unido al mal estado 
de conservación de la parte exhumada- invita necesariamente a la prudencia, espe-
cialmente cuando no han sido identificados con claridad elementos de prensado. Sin 
embargo, los indicios de la existencia de un posible almacén de dolia se suman a los 
depósitos para líquidos exhumados para apuntar en esta dirección. En la uilla de Can 
Rafart (Mataró, Barcelona) un conjunto similar al que aquí mostramos, compuesto 
por dos pequeños depósitos asociados a uno de mayor tamaño, fueron interpretados 
como dos estructuras de pisado de uva o calcatoria que vertían el mosto a un lacus 
(Prevosti, 1981: 343; Peña, 2010: 375).

3.3. EL ASENTAMIENTO DE LES HORTES EN SU ENTORNO TERRI-
TORIAL
3.3.1. Caracterización geográfica y geomorfológica
El asentamiento romano de les Hortes se encuentra emplazado en un espacio geo-
gráfico perfectamente individualizado en el cauce medio del río Gorgos. Este sector 
está compuesto por los valles de Pop i de Xaló (o Aixa), que comparten característi-
cas muy similares y que juntas configuran una única unidad geográfica. El rasgo prin-
cipal es el eje fluvial del curso del Gorgos, un río-rambla caracterizado por las fuer-
tes avenidas y crecidas en episodios de fuertes lluvias y, por el contrario, las largas 
temporadas en las que permanece seco o prácticamente seco. Este río nace en las 
inmediaciones de la Serrella, entre la Marina Alta y el Comtat, y discurre encauzado 
entre relieves muy abruptos hasta que llega a Benigembla donde el relieve se abre 
hacia el este formando el Valle de Pop.



85

Daniel Mateo Corredor, Juan Francisco Álvarez Tortosa, Rubèn Vidal i Bertomeu, Felipe Poquet Domènech e  
Ignasi Grau Mira

El relieve se caracteriza por formaciones montañosas de calizas cretácicas y 
valles rellenos de margas terciarias sepultadas de forma progresiva por los abanicos 
del Cuaternario que, a su vez, se han visto alterados por una importante intrusión 
diapírica (yesos) del Keuper. Así, desde el punto de vista geológico, se divide en 
cuatro áreas: el sector central- septentrional con el afloramiento del Keuper, la zona 
central entre Benigembla-Parcent, Alcalalí-Llosa de Camatxo y algunos puntos de 
Xaló, formada por margas terciarias (tap) y las arcillas con cantos rodados cuaterna-
rios (abanicos aluviales) y la última formada por calizas en las zonas más elevadas 
(montículos centrales del valle, Seguili, Cavall Verd, Aixa, Sierra del Carrascal…). 
Actualmente las dinámicas geomorfológicas más importantes van ligadas a la evo-
lución de los abanicos aluviales hacia la zona de valle donde están colmatando las 
margas y la zona adyacente al cauce del río Gorgos.

Estos factores desencadenan en un mosaico de tipos de suelos (con su dispar 
capacidad agrícola) y con puntos de abastecimiento de agua en forma de fuentes 
o manantiales muy diversa puesto que los podemos encontrar en las grietas calizas 
derivadas del karst, en las zonas de contacto entre margas y arcillas, y entre las vetas 
del Keuper.

El propósito de este apartado es situar las evidencias del poblamiento de época 
romana en la Vall de Xalò o valle medio del Gorgos para relacionarlo con el asen-
tamiento de Les Hortes, previamente descrito. Para tal propósito contamos con 
informaciones parcialmente publicadas (Frías, 2010) y algunos trabajos de reco-
nocimiento del terreno y otras investigaciones aún en curso (desarrolladas por F. 
Poquet) que en un futuro cercano ofrecerán un panorama de gran detalle sobre el 
poblamiento antiguo para este espacio territorial. Además de estos datos, en este 
momento nuestra aproximación se basará en una documentación que nos parece 
especialmente útil para nuestro propósito. Se trata del artículo sobre el poblamiento 
prehistórico publicado hace unos años por Ll. Molina (2000). El autor realiza un 
estudio sobre la ocupación durante las fases más remotas de la historia del Valle y en 
la prehistoria reciente, desde el Paleolítico Medio hasta la Edad del Bronce.

A pesar de la orientación diacrónica del trabajo que se aparta de nuestro foco 
de interés, para su estudio realizó un exhaustivo trabajo de campo con prospeccio-
nes sistemáticas basadas en una estrategia off-site que cubrió amplias zonas de los 
campos de cultivo en las zonas bajas del valle. En los diversos sectores se evaluó la 
densidad de restos en cada periodo que aparecían en cada una de las unidades de 
observación seleccionadas, en su caso en las parcelas agrícolas actualmente visibles. 
Los datos aportados por este autor nos sirven para realizar la aproximación territo-
rial que sirva para contextualizar el asentamiento de les Hortes y para ofrecer algunas 
reflexiones que guíen futuros trabajos.

El registro disperso analizado por Ll. Molina, 2000 y que ahora nos interesa se 
presenta de forma detallada en un mapa de densidades (Molina, 2000: fig. 2), que 
hemos volcado en una plataforma SIG para su integración con otras evidencias (fig. 
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3.14). Además, ofrece información cuantitativa en forma de un cuadro en que se 
registran las cantidades totales de fragmentos encontrados en cada transecto y dis-
criminadas por periodos cronológicos (Molina, 2000: cuadro 5). Por último, se des-
criben pormenorizadamente las cerámicas con mayor capacidad diagnóstica desde 
una perspectiva cronológica, como las vajillas finas de mesa (Molina, 2000: 85).

3.3.2. Valoración general del repertorio de época antigua en el territorio
La mayor parte de las evidencias reconocidas en los trabajos de prospección son 
cerámicas comunes de época romana y antiguas de cronología indeterminada pero 
muy plausiblemente de época romana, pues apenas se acompañan de otras piezas 
más antiguas, como las cerámicas ibéricas. Según Ll. Molina (2000: 85), casi todos 
los lugares se enmarcan en época romana alto-imperial, pues las vajillas finas del 
periodo republicano y claras bajo-imperiales están ausentes. El autor cita la existen-
cia de escasos cuatro fragmentos de terra sigillata hispánica en dos sectores, lo que 
le lleva a la valoración cronológica descrita. Posiblemente esta apreciación deba ser 
matizada a tenor de los resultados de los trabajos recientes y que permiten identifi-
car algunas concentraciones anteriores, de época ibérica y sobre todo republicana 
(Poquet, 2020). Así las cosas, esta documentación nos permite obtener una pano-
rámica, por el momento aún escasamente detallada, de la situación principalmente 
altoimperial, que coincide con la fase de mayor desarrollo del asentamiento de les 
Hortes. Pero antes del análisis del territorio romano, quisiéramos hacer una aprecia-
ción general de la ocupación diacrónica.

Figura 3.14. Mapa de la Vall de Xaló con el mapa de densidades de cerámicas romanas. La estrella señala el 
asentamiento de les Hortes (elaboración a partir de Molina, 2000: fig. 2)
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La ocupación del valle en época prehistórica y hasta la Edad del Hierro parece 
confinada a los relieves periféricos y alguna elevación del valle donde se emplazan 
una serie de sitios de altura. Algunos adquirieron protagonismo durante época Ibé-
rica como el Castell d’Aixa o El Castell de Pop (Castelló y Costa, 1990) y debieron 
concentrar el poblamiento de esta época, quizá acompañado de algunos lugares 
campesinos dispersos en el llano.

Las amplias zonas de aparición de registros ofrecen cronologías pertenecien-
tes a diversos periodos históricos. Como en otros casos de estudio de las comarcas 
próximas, se produce la superposición de restos cerámicos de épocas diversas como 
resultado de una densa estratificación histórica de sitios rurales de diferentes perio-
dos en los mismos emplazamientos (Sarabia-Bautista y Grau, 2020). Posiblemente, 
la ocupación recurrente obedece a que reunían las mejores localizaciones para el 
desarrollo de la vida campesina de las comunidades, como buenos suelos y, sobre 
todo, disponibilidad hídrica. Esta ocupación plurisecular se inicia en época romana, 
cuando se identifica una importante ocupación de las tierras del Valle. Posiblemente 
el arranque se encuentra en la pacificación tras la conquista y la inestabilidad del 
primer momento de dominación romana, sobre todo a partir del s. I a.C. como se ha 
identificado en otras zonas próximas (Grau et al., 2023). A juzgar por la dispersión 
de restos y el volumen proporcional de materiales, esta ocupación alcanzó una cierta 
relevancia. Materiales de época antigua se localizan en todos los sectores prospecta-
dos y con una mayor densidad en la zona alta del Valle.

La valoración cuantitativa de los restos sugiere una ocupación mucho más 
intensa en época antigua que en época medieval, concretamente se identifican un 
total de 504 fragmentos datados en época romana y de forma genérica en la edad 
antigua por escasas 180 piezas de época medieval, lo que arroja una proporción de 
73% frente al 27 %. Si tenemos en cuenta que ambos períodos tienen una duración 
temporal semejante, en torno a siete siglos cada fase, los datos generales sugieren 
una mayor ocupación humana en época antigua que en fases posteriores. Es posible 
que esta impresión se deba a un sesgo de la muestra ya que se ha obtenido bási-
camente sobre parcelas de terreno desocupadas en la actualidad, mientras que el 
poblamiento se ha concentrado desde la época medieval hasta nuestros días en los 
mismos núcleos de población que no han sido prospectados con la misma inten-
sidad. De cualquier modo, tanto la cantidad de restos como su dispersión por las 
diferentes zonas del valle son un indicador de una presencia consolidada en época 
romana y con unos usos del suelo que han dejado una huella intensa y duradera.

3.3.3. Una valoración preliminar del modelo territorial a partir del análisis 
espacial
Los datos obtenidos en este estudio muestran el mismo patrón espacial que viene 
repitiéndose en otros trabajos de campo basados en prospecciones intensivas de la 
región de estudio, y es la existencia de amplias distribuciones espaciales de restos 
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cerámicos que se extienden por varias hectáreas y con variadas densidades. Las par-
celas de mayor densidad indicarían sitios de uso residencial, los denominados yaci-
mientos en las prospecciones orientadas a la localización de sitios. Así mismo puede 
identificarse en este estudio, donde en cada sector aparece una o dos parcelas que 
concentran la mayor densidad de evidencias. En las proximidades de estos sitios apa-
recen amplias dispersiones de materiales de forma tenue, con menores densidades. 
Muy probablemente esta presencia tenue de materiales señala el terreno agrícola en 
explotación alrededor del asentamiento rural. La dispersión de cerámicas se debería 
a la dispersión de los desechos domésticos en los campos para el abonado de huertas 
y otros campos de cultivo de laboreo constante. También es plausible que algunas 
concentraciones secundarias de materiales se deban a la existencia de áreas comple-
mentarias o focos de actividad agraria.

Si nos fijamos en las características de los sitios, a juzgar por la dispersión de 
evidencias y la naturaleza del registro obtenido, la mayor parte se relacionaría con 
pequeños núcleos rurales de carácter campesino. Remiten a residencias de tamaño 
reducido de carácter familiar o agregaciones de pequeños colectivos campesinos. 
Los restos constructivos, como los ladrillos, tejas o morteros de hormigón, apenas 
son apreciables lo que indicaría que son sencillas construcciones de carácter campe-
sino, y no edificios destacados que puedan interpretarse como residencias de grupos 
de elevado estatus y poder económico. Serían el centro de explotación de las par-
celas de sus alrededores. En este panorama contrastan y destacan las evidencias de 
les Hortes que es el mayor centro y que se dispone en una superficie construida y 
con instalaciones agrarias y de procesamiento mucho mayores. A modo de hipótesis 
se podría formular la existencia de núcleos campesinos, en los alrededores de un 
núcleo principal y que todos juntos pueden componer un fundus o una propiedad 
que aglutinaría a diversos colonos o arrendatarios.

Este modo de organización territorial, en el que una pléyade de pequeños 
núcleos se dispersan por un valle y con la presencia de un enclave de cierta impor-
tancia, posiblemente un sitio de tipo villa, se ha reconocido en otras comarcas próxi-
mas de las tierras meridionales valencianas, donde el equipo de PAIRO venimos 
trabajando (Grau y Sarabia-Bautista, 2022; Grau et al., 2023). La lógica espacial, el 
ordenamiento jerárquico y la diferenciación materiales de los sitios rurales son los 
elementos que avalarían este ordenamiento territorial y permitiría atribuir un papel 
relevante en la articulación del territorio a los mayores centros, como les Hortes en 
nuestro caso.

3.4. CONSIDERACIONES FINALES
Aunque el yacimiento romano de les Hortes se encuentra todavía en un estadio ini-
cial de estudio, ha proporcionado información suficiente como para poder elevar 
una serie de hipótesis. El centro de época romana, según se deduce de la ubicación 
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de los restos exhumados, de los datos aportados por la prospección geofísica de 
2018 y por la propia dispersión de materiales, abarca una superficie considerable.

Desde el punto de vista de las comunicaciones, el yacimiento está estratégica-
mente localizado tanto por lo que se refiere a las vías terrestres como a las fluviales, 
que conectan este valle interior con el resto de áreas del ager Dianensis y con los 
territoria de las ciudades vecinas. Está ubicado en un fértil valle fluvial, donde el río 
Xaló pudo resultar navegable de manera estacional por parte de barcazas de fondo 
plano. Es una situación similar a la observada en otros asentamientos que también 
han sido estudiados en el marco de este mismo proyecto (Mateo et al., 2018; Álva-
rez et al., 2020). Nos referimos al centro de Els Eclés y la figlina de La Rana que se 
encuentran junto al cauce del río Gorgos, nombre que recibe el río Xaló a su paso 
por ese territorio y que es objeto de un estudio específico en este mismo volumen.

En les Hortes se ha documentado en un mismo centro la capacidad de llevar a 
cabo una producción agrícola especializada, en la que el vino tendría un alto pro-
tagonismo, con una producción anfórica destinada a transportarlo por vía fluvial 
y marítima para su comercialización. En este sentido, podemos afirmar que nos 
encontramos ante un centro romano que orientó parte de su excedente a la comer-
cialización. A modo de reflexión, hemos de apuntar que cualquier intento de carac-
terizar la ocupación romana de les Hortes ha de afrontar un problema para el que, 
de momento, carecemos de información arqueológica suficiente. Tradicionalmente 
este tipo de centros rurales dedicados a una producción especializada de carácter 
comercial han sido identificados como uillae rusticae. A nuestro parecer, esta consi-
deración requiere una serie de elementos bien definidos -la existencia de una pars 
urbana y de una pars rustica y fructuaria- que permitan identificar a un centro como 
perteneciente a esta categoría (Molina, 2008; Álvarez, 2023: 28-29). Las uillae iden-
tificadas en el territorio de Dianium son pequeñas o medianas propiedades dedica-
das a la producción comercial de excedente agrícola y con frecuencia se acompañan 
de núcleos dispersos de carácter campesino (Grau, 2022: 103-105), en concordan-
cia con lo observado en otras zonas de la provincia de Hispania Tarraconense (Revi-
lla, 2004: 192-198; Palahí, 2010: 74 y ss.; Álvarez, 2020).

Mientras que, a pesar de que todavía es baja la extensión excavada, las áreas pro-
ductivas de les Hortes quedan claramente constatadas, no ocurre lo mismo con su 
pars urbana. Lo cierto es que existen centros dedicados a la producción especializada 
que claramente carecen de una pars urbana, tal y como ocurre, por ejemplo, con El 
Morè (Gurri, 2004) o con Veral de la Vallmora (Martín, 2009; 2012; 2020) en la 
actual provincia de Barcelona. De ser así, podría tratarse de un tipo de centro dis-
tinto a las uillae rusticae, a los que proponemos identificar como núcleos de produc-
ción especializada (Álvarez, 2020; 2023: 39-40). Los escasos indicios que apuntan 
a la posible existencia de espacios de representación en les Hortes son elementos 
descontextualizados aunque muy significativos, como el fragmento de escultura 
(Arasa y Vidal, 2020), sin que se documenten evidencias de arquitectura conspicua. 
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En este sentido, con los datos disponibles a día de hoy resulta imposible corroborar 
este planteamiento.

Las impresiones del estudio inicial del análisis del territorio que ordenaría les 
Hortes sugieren que este centro pudo contar con la posible participación de otros 
núcleos cercanos, fundamentalmente granjas o asentamientos campesinos- que 
interviniesen, de un modo u otro, en alguno de los distintos procesos productivos. 
No sería extraño contar con la participación de mano de obra temporal en este 
centro de transformación y envase. Estos trabajadores procederían de centros cer-
canos y su participación temporal en los momentos de gran actividad -cosecha, vini-
ficación, etc.- resultaría de mayor rentabilidad económica que contar con un elevado 
número de trabajadores con una baja carga de trabajo durante buena parte del año 
(Tietz, 2020). También las producciones agrarias excedentarias de estos núcleos 
campesinos dispersos, en forma de tributo o rentas al enclave principal, pudo ser 
un aporte significativo en el procesado, transformación y envasado documentado 
en les Hortes. Convendrá seguir indagando en la realidad material y espacial de este 
modelo de gestión territorial. 
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