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5. El asentamiento romano de Les 
Hortes Sud (Ibi, Alacant). Producción y 
transformación agrícola en un espacio 
rural de la periferia urbana

Ignasi Grau Mira 
Iván Amorós López 

José Ramón Ortega Pérez 
Tomás Pedraz Penalva

5.1. INTRODUCCIÓN
El asentamiento arqueológico objeto de nuestro estudio se encuentra ubicado en 
el paraje conocido como Les Hortes Majors, al norte del actual núcleo urbano 
de Ibi (Alacant) (fig. 5.1). Se trata de un espacio de ladera en la solana de la Serra 
del Carrascar-Teixereta que se extiende al norte y la citada población al sur, en el 
extremo septentrional de la Foia de Castalla. Desde una altura de 710 domina un 
entorno abancalado, en la actualidad parcialmente urbanizado y con cultivos de 
arbolado de secano, pero que ha sido tradicionalmente un espacio agrario irrigado 
de notable antigüedad.

En efecto, el paraje ha sido el solar de un complejo palimpsesto de espacios irri-
gados que captan las aguas de la Font de Santa María y que a través del Barranc dels 
Molins da lugar a este espacio de huerta, que con probabilidad tendrían su origen en 
época medieval islámica. En la actualidad, las estructuras conservadas más visibles 
incluyen molinos, acequias, acueductos, lavaderos y balsas que se datan principal-
mente en época moderna y contemporánea. Corresponderían a las transformacio-
nes más recientes con las modificaciones y ampliaciones del riego y los usos de la 
fuerza motriz del agua mediante un complejo conjunto de estructuras hidráulicas 
(Marquiegui, 2013; Marquiegui y Lajara, 2014).

La superposición de distintos parcelarios abancalados daría cuenta de esta com-
pleja historia de usos del suelo y arrancaría con las evidencias de época antigua que 
ahora presentamos. En efecto, el asentamiento y aprovechamiento en la zona de Les 
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Hortes está documentado por las evidencias superficiales de vestigios arqueológicos 
ya desde los primeros estudios arqueológicos sistemáticos de la Foia de Castalla. 
La carta arqueológica realizada por F. Cerdà señalaba la presencia de algunos mate-
riales ibéricos y especialmente romanos, como fragmentos de sigillata hispánica y 
Clara C (Cerdà, 1983). También se contaba con referencias orales relacionadas con 
la presencia de restos como consecuencia de la construcción de viviendas durante 
las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo. A partir de las prospecciones llevadas a 
cabo con motivo de la elaboración de la Carta Arqueológica del municipio (Lajara 
y Pérez, 2006) se estableció en esta partida una diferenciación entre los enclaves de 
Les Hortes Nord y Les Hortes Sud y se propuso una extensión máxima para este 
último de 2,5 ha, atendiendo a la aparición de restos superficiales. Se describió la 
presencia de elementos constructivos como muros trabados con mortero de cal, 
pavimentos de opus signinum, ímbrices y tejas así como materiales cerámicos ibéri-
cos, entre los que destacan tinajas y tinajillas, y especialmente romanos como terra 
sigillata itálica, sudgálica, hispánica, Clara C y D o de cocina (Lajara, 2006: 82).

Estas evidencias motivaron la inscripción del sitio como zona arqueológica en 
el PGOU de la localidad y que se realizase una excavación de urgencia con motivo 
de una serie de actuaciones de urbanización en la zona1. Esta actuación constituye la 
base documental principal del presente estudio, que se completa con investigacio-
nes recientes realizadas desde el INAPH de la Universidad de Alicante a iniciativa 
del Ayuntamiento de Ibi. Entre los meses de octubre de 2021 y enero de 2022 se 

1.  Dicha actuación se desarrolló entre el 12 de junio y el 7 de julio de 2006 por parte de la empresa ARPA Patri-
monio S.L. y dirigida por dos de los autores de este trabajo. 

Figura 5.1. Localización de Les Hortes Sud (1) y de otros asentamientos rurales de época romana en el 
entorno de Les Hortes Majors. 2. Camí de Sant Miquel; 3. Horta del Carmen; 4. Fernoveta; 5. Les Hortes 
Nord; 6. Horta del Pont/Raboses
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realizaron prospecciones intensivas, exploraciones geofísicas y análisis espacial de 
las evidencias de superficie para avanzar en el conocimiento de la compleja secuen-
cia de asentamiento y usos del suelo en este espacio, con especial atención al periodo 
antiguo, a caballo entre las épocas ibérica y romana.

En las siguientes líneas presentaremos el estudio arqueológico para avanzar en la 
caracterización del asentamiento. En este sentido, contamos con la documentación 
procedente de una excavación que, por su carácter de urgencia, presenta algunos 
condicionantes específicos, especialmente en su carácter de sondeos distribuidos en 
una amplia zona y sin conexión espacial directa. A continuación, realizaremos una 
descripción de las estructuras y estratos documentados en cada uno de los sondeos 
practicados y los vincularemos a los resultados de la prospección geofísica llevada a 
cabo en 2021 en una pequeña parcela adyacente que quedó sin urbanizar. Con todo 
ello, aportamos una lectura sintética de la forma y secuencia del asentamiento. En 
una segunda parte, procederemos al estudio del repertorio material por épocas para 
tratar de aproximarnos de forma más detallada a la funcionalidad y cronología del 
sitio. En la tercera parte, enmarcamos el asentamiento en el paisaje rural romano que 
caracteriza el interior montañoso del norte de la actual provincia de Alicante.

5.2. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL ASENTAMIENTO
La identificación previa de restos superficiales en la zona permitió seleccionar los 
sectores donde se iban a realizar las excavaciones arqueológicas, condicionadas tam-
bién por el emplazamiento de las edificaciones modernas y las obras de urbaniza-
ción. Se procedió a la realización de cuatro sondeos mecánicos de 20 x 2 m que en el 
momento de detectarse restos arquitectónicos o arqueológicos pasaron a excavarse 
de forma manual, quedando así establecidas cuatro áreas principales de excavación 
(fig. 5.2). Los sondeos 1 y 4, de 40 m2 se ubicaron en la zona de mayor afección por 
la construcción de una vivienda unifamiliar y que posteriormente se unieron en una 
zona de ampliada de 144 m2. El sondeo 2 se estableció en el límite sur de la parcela y 
contó con una superficie de 40 m2. El sondeo 3, se situó en la zona de urbanización 
de la calle, y también se amplió hasta configurar una amplia cata de 27 x 7 m (189 
m2). A juzgar por la disposición de los vestigios constructivos y sus características 
se puede establecer claramente una diferencia entre dos sectores al este y oeste del 
área arqueológica intervenida.

5.2.1. Sector oeste
Estaría formado por la ampliación de los sondeos 1-4 y el sondeo 2. Ambos forman 
un conjunto de edificios con orientación básicamente este-oeste y que constituyen 
un área construida con espacios techados y abiertos. Las principales estructuras se 
localizan en el sondeo 2 que permitió reconocer un espacio construido formado 
por departamentos de forma rectangular adosados en su lado corto, para configurar 
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estancias adosadas de un único edificio. Estratigráficamente se documentó una 
superposición en dos fases de uso con sus correspondientes momentos de aban-
dono (fig. 5.3).

Sobre la base natural y arqueológicamente estéril (UE 5012) se sitúa el nivel de 
uso I que estaba compuesto por una serie de estratos seguramente originados por 
los desechos domésticos con materia orgánica (UUEE 5011, 5015, 5016, 5017 y 

Figura 5.2. Planta general del yacimiento con los distintos sondeos realizados en la intervención de 2006. En 
la parte superior derecha se indican las posibles estructuras y depósitos localizados en la prospección geofísica 
de 2021

Figura 5.3. Planta y sección del Sondeo 2
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5018), sellados por la UE 5014 y parcialmente alterados por una fosa (UE 5600). 
Las edificaciones al sur están compuestas por el suelo UE 5012 sobre el que se cons-
truyen los muros de las edificaciones cuadrangulares. El muro 5503 presenta una 
orientación este-oeste y un mayor grosor y constituye el muro maestro a partir del 
cual se organiza el espacio, que se divide a partir de muros perpendiculares adosados 
(UEM 5504 y 5505) formando ángulos rectos y con orientación aproximada nor-
te-sur. Todos los muros de este sondeo presentan unas características muy similares 
con una construcción a base de mampostería irregular con doble paramento.

La disposición de los muros da como resultado dos estancias de planta rectangu-
lar parcialmente preservadas y orientadas hacia el sur y que no se excavaron de forma 
completa, por lo que desconocemos sus dimensiones totales. La estancia oeste tiene 
una anchura excavada de 2,57 m y su cierre sur se encontraría bajo el perfil y no se 
pudo documentar. La estancia oriental posee una anchura conservada de 3,50 m, ya 
que tanto la UEM 5503 como el muro de cierre no se han conservado en este punto.

Se trata, por tanto, de sendas estancias rectangulares construidas en el primer 
momento de uso del edificio y que constituirían departamentos cubiertos, como 
delataría la existencia de un relleno interior formado por tejas planas imbricadas con 
tejas curvas. Las paredes interiores poseen un revoco de yeso, sin que se documente 
ningún tipo de pavimentación para el suelo, por lo que se trataría de tierra batida. El 
uso y abandono de estos edificios se dataría por las UUEE 5008, 5009 y 5013 que 
contendrían tanto los materiales desechados en los siglos de uso, como los apor-
tados por el colapso de las estructuras que aportaron los materiales constructivos 
que sellan el depósito. Posteriormente estos materiales supusieron la regularización 
sobre la que se reconstruyeron las estructuras de un segundo momento constructivo.

La composición material de estos rellenos es muy heterogénea y se caracteriza 
por la presencia abundante de cerámicas de tradición ibérica con funciones clara-
mente domésticas. A ellas se suma un dolium en la UE 5013 y algunas cerámicas 
informes romanas de producción africana. Plausiblemente podría datarse en época 
altoimperial, especialmente por la perduración de las cerámicas de tradición ibérica 
en los primeros siglos de la Era. Posteriormente analizaremos la composición de los 
ajuares cerámicos para precisar esta cronología.

El nivel de uso II se asienta sobre los niveles precedentes compactados como 
nivel de regularización sobre el que se disponen los muros cuya disposición repro-
duce las características de la fase anterior, de lo que se deduce un episodio cons-
tructivo inmediato y respetando la configuración espacial originaria. La UEM 5500 
actúa como muro maestro con una orientación este-oeste, a partir del cual se dis-
ponen perpendicularmente los muros 5501 y 5502, orientados norte-sur, dando 
lugar, de nuevo, a dos estancias orientadas hacia el sur, de forma idéntica al edificio 
precedente. La estancia oeste tiene una anchura de 3 m, mientras que la este, de la 
que no se documenta ni el cierre este ni el sur, tiene una anchura mínima de 3,30 m. 
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De nuevo, cabe destacar la notable presencia de tejas e ímbrices en el derrumbe que 
indican una cubierta de este tipo.

La forma constructiva de los muros continúa siendo la mampostería irregu-
lar con doble paramento y en algunos casos se detecta la inclusión de elementos 
cerámicos constructivos en la construcción de los paramentos. Su abandono que-
daría estratigráficamente reflejado en las UUEE 5005, 5006 y 5007, así como los 
derrumbes UE 5003 y 5004. Los actuales bancales agrícolas cortaron y removieron 
el paquete estratigráfico de esta fase.

El área central del sondeo 1-4 presenta una superposición estratigráfica que 
reproduce la secuencia ya descrita con un nivel de uso I (UUEE 4005 y 4006) que 
podemos asociar a un muro de mampostería irregular trabada con barro y confor-
mado por un doble paramento relleno de tierra y mampuestos y orientación este-
oeste (UEM 4500). Su nivel de colmatación (UE 4003) constituye la base sobre la 
que se asienta el nivel de uso II, asociado a un muro de mampostería de caracterís-
ticas y orientación muy similares al anterior (UEM 4501), de nuevo respetando el 
diseño espacial. En esta zona, y correspondiente a este segundo momento, se docu-
menta también una estructura negativa excavada en el sedimento circundante que 
cabe interpretar como una fosa de vertido de desechos.

La misma secuencia estratigráfica se detecta en el sector norte del sondeo 1-4 
a partir de una superposición de estratos sin elementos arquitectónicos, por lo que 
debió constituir un espacio exterior en el que se documentaron los dos momentos 
de uso con sus correspondientes abandonos (fig. 5.4). Sobre el estrato geológico 
de base (UE 1002) se encuentra el nivel de uso I (UE 1004). Sobre este se sitúa el 
nivel de uso II (UE 1003) y se encuentra colmatado por la UE 1000 que constituye 
el estrato sobre el que se desarrollaron los usos agrícolas tradicionales en la zona. 
Dicho laboreo explicaría la existencia de materiales de cronologías muy diversas en 
las mismas unidades estratigráficas.

Finalmente, en la difusa franja que constituye el límite norte encontramos un 
potente basurero de época bajoimperial (UE 4007) excavado en el sedimento pre-
existente y un muro (UEM 4501) que podría actuar como posible tapia de linde. Al 
norte de esta estructura sólo se documentan restos cerámicos y una mancha ceni-
cienta (UE 1003) no asociadas a estructura arquitectónica alguna.

5.2.2. Sector este
Las estructuras detectadas en el sector oriental del área arqueológica excavada 
corresponden a un complejo edilicio de naturaleza y función diferente a las ya des-
critas, además de orientar sus construcciones con un sentido noroeste-suroeste, y 
un ángulo azimutal de 18º. De todo ello se deduce que nos encontramos ante un 
segundo conjunto de edificios emplazado a unos 60-65 m de distancia de las cons-
trucciones del sector oeste (fig. 5.5).
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La estructura más al sur está conformada por el muro 3501 de orientación E-W 
al que se adosa por su extremo E y formando un ángulo recto, la UEM 3502, que-
dando un espacio interior que se encuentra enlucido por una gruesa capa de opus 
signinum que reviste el suelo y las paredes. Las esquinas quedan reforzadas por la 
característica media caña de sección en cuarto de círculo. El extremo sur no se con-
serva ya que fue desmontado para la construcción de una terraza agrícola de época 

Figura 5.4. Planta y sección de los Sondeos 1-4 y ampliación
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medieval-moderna. Esta pequeña balsa se encuentra a una cota más baja de otra que 
se localiza unos 15 m al norte y que describimos a continuación, por lo que pudo 
servir para recibir los líquidos decantados desde aquella.

La segunda estructura la forman los muros 3503 y 3504, en disposición paralela 
a 1,25 m de distancia y que delimitan una balsa alargada (UE 4702) de la que se ha 
excavado una extensión de 7 m sin que se localicen sus extremos, por lo que sería de 
mayores dimensiones. Se encuentra también revestida por opus signinum que recu-
bre el suelo y las paredes que, al igual que la anterior, presentan una media caña en las 
esquinas. En el interior de la estructura y sobre el mortero se construyó un pequeño 
muro (UE 3505) adosado al lado norte de la balsa que probablemente serviría como 
escalón de acceso al interior. Adyacente al lado norte y formando parte del con-
junto, se documenta la UE 3005, una potente estructura de pavimento de la que se 
han excavado aproximadamente 7 x 7 m. Está constituida por una gran cantidad de 
gravas y piedras de diversos tamaños, a modo de plataforma para soportar un gran 
peso, posiblemente una prensa de vino o aceite.

En definitiva, en la zona oriental se ubica un conjunto de estructuras vincula-
das con el tratamiento de líquidos relacionadas con la explotación agropecuaria del 
entorno. Se trata de una plataforma de mampostería muy compactada (UEM 3005) 
que podría funcionar como base para una prensa de vino o de aceite. A los pies de 
dicha estructura se disponen los restos de una balsa de planta rectangular (UEM 
3702) que pudo actuar como un elemento de decantación previo al desagüe de los 
líquidos en otra balsa inferior (UEM 3701). A ello cabe sumar la localización en este 
solar a mediados de los años 80 de un gran bloque de piedra cilíndrico con entalles 

Figura 5.5. Planta y sección del Sondeo 3
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en su extremo y que sin duda es el contrapeso de un arbor. En definitiva, aunque de 
forma parcial, todos los elementos detectados formarían parte de un torcularium.

La base constructiva de estas instalaciones la constituye la UE 3014 que al mismo 
tiempo acoge los estratos de una primera fase de uso, como probaría que el sedi-
mento cubre ligeramente los muros que delinean las piletas, señalando claramente 
que este estrato se formó con posterioridad a la construcción de las infraestructuras. 
La composición material de este estrato la constituye un conjunto heterogéneo de 
materiales cuya datación va desde la tardorrepublica a la época altoimperial. Encon-
tramos numerosas cerámicas de tradición ibérica, barniz negro Camp. A, terra sigi-
llata itálica, gálica e hispánica y cuyo material más moderno sería un informe común 
que podría ser bajoimperial.

Sobre este nivel se localiza otra fase de ocupación inmediatamente superpuesta, 
definida por el nivel de relleno 3013 y sellada por un pavimento UE 3700. La com-
posición de este estrato se caracteriza por la presencia de cerámicas terra sigillata 
hispánica, africana C y D que en líneas generales marcaría un momento de ocupa-
ción ininterrumpido que se desarrolla en época bajoimperial entre los ss. III-V d.C.

Como complemento a las evidencias excavadas, en el año 2021 se realizó una 
prospección con georradar (Ground Penetrating Radar) en la parcela adyacente al 
noreste del área de intervención de 2006 y que permanece sin urbanizar (fig. 5.2). 
Para ello, se utilizó un sensor Noggin de 250 mHz que recopila datos georeferen-
ciando automáticamente las lecturas gracias al receptor GPS incorporado. Dicha 
prospección se planteó en cuadros/grids, siguiendo los procesos habituales en estas 
técnicas, que son prospectados con una intensidad entre pasadas de 50 cm entre el 
sensor GPR. Una vez registradas las lecturas geofísicas, todas las líneas que compo-
nen un cuadro fueron interpretadas automáticamente mediante un programa espe-
cífico y posteriormente procesadas, lo que deriva en la composición de diagramas 
y visualizaciones georreferenciadas. Los resultados son procesados mediante el sof-
tware Ekko Project y visualizados mediante QGIS2.

Se prospectó un único cuadro de 34 x 15 m de lado orientado de este a oeste, 
con datos únicamente para las zonas más cercanas a la superficie. A una profundidad 
de 70 cm en adelante, no parece existir ningún elemento de interés o la señal EM 
no puede obtener datos de un terreno arcilloso. No obstante, desde las cotas más 
superficiales es posible documentar una estructura de planta rectangular de apro-
ximadamente 11,2 x 8,2 x 14,9 m que se muestra de una forma tenue, lo que podría 
indicar un mal estado de conservación debido a la poca profundidad del suelo.

Los restos se detectan principalmente a una profundidad de entre 10 y 40-50 cm 
bajo la superficie y parecen constituir una nave rectangular, posiblemente compar-
timentada, a la que se adosan otros posibles muros y quizá otra pequeña estancia al 

2.  La prospección geofísica fue realizada por el Dr. J. García Sánchez, investigador del Instituto de Arqueología 
de Mérida-CSIC a quien agradecemos los datos preliminares que presentamos someramente en estas líneas. 
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noreste, junto al cruce de las calles actuales. Las estructuras mantienen una orien-
tación suroeste-noreste de forma continua y por tanto, mantienen la orientación de 
las estructuras excavadas en el sector oriental descrito.

Conviene señalar algunos detalles de interés, que con las cautelas propias de la 
naturaleza de los datos nos permiten la adscripción funcional del espacio. En primer 
lugar, la aparición de muretes paralelos en el extremo sur de la exploración y a escasa 
distancia de los restos excavados, podría señalar la existencia de otra pileta de decan-
tación semejante a la documentada. Estas características de las anomalías detecta-
das, la disposición de los muros y la proximidad a las estructuras del torcularium 
excavadas nos llevan a interpretar este sector como un espacio productivo adosado 
al área reconocida previamente, pues las estructuras descubiertas se alinean en idén-
ticas direcciones que los muros excavados.

A la interpretación de las posibles estructuras se le suman varias áreas que pre-
sentan reflexiones altas de forma continua. Estas zonas pueden interpretarse como 
posibles depósitos de materiales y en algunos casos metales, algunos de los cuales 
aparecen a una profundidad similar a la de los muros, formando parte de los depó-
sitos arqueológicos sepultados.

5.3. ESTUDIO DEL REPERTORIO MATERIAL
La identificación de dos episodios de uso parece clara a partir de la secuencia estra-
tigráfica y los materiales adscritos a aquellas unidades que mejor describen las rela-
ciones estratigráficas. Sin embargo, existe un amplio conjunto de materiales que 
aparecen en unidades que muestran la adición de evidencias de diversos momentos 
a modo de palimpsestos complejos. La reutilización de materiales más antiguos en 
rellenos más recientes señala una amplia ocupación en términos cronológicos cuyo 
análisis crono-tipológico puede permitir afinar la resolución cronológica.

El abundante repertorio material, mayoritariamente cerámico, recuperado 
durante los trabajos de excavación está compuesto por 6183 fragmentos, que se 
traducen en un número mínimo de 744 individuos. Estos han sido agrupados en 
cuatro grandes conjuntos establecidos a partir de su cronología como son la cerá-
mica ibérica (22 % - NMI 161), fase a la que cabría adscribir también los escasos 
materiales republicanos (1 % - NMI 7); los materiales catalogados como romanos 
que no permiten una mayor precisión cronológica (34 % - NMI 254); las cerámicas 
romanas de época altoimperial (18 % - NMI 133) y las cerámicas romanas bajoim-
periales (25 % - NMI 189) (fig. 5.6). A continuación, veremos cada uno de estos 
conjuntos de forma más detallada estableciendo una distinción entre los distintos 
grupos funcionales.
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5.3.1 El registro material de tradición ibérica
Resulta muy interesante el gran volumen de material que podríamos datar en época 
ibérica o bien corresponden a producciones locales que estuvieron en uso en las 
primeras fases del periodo romano. Constituye un 22 % del total de cerámicas docu-
mentadas en las excavaciones y que está presente en todos los sondeos practicados 
(fig. 5.7). Buena parte de este registro no es posible asociarlo a estructuras concretas 
y aparecen como materiales incorporados a estratos de cronología claramente más 
reciente.

Atendiendo a los grupos funcionales encontramos ánforas (A.I.1) (Mata y 
Bonet, 1992) que podrían interpretarse tanto como elementos de transporte como 

Figura 5.6. Gráfica con los porcentajes de la cerámica documentada por épocas y número mínimo 
de individuos

Figura 5.7. Gráfica con los individuos y porcentajes de cerámica ibérica
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de almacenamiento, con 10 individuos que suponen un 6 % de las cerámicas ibé-
ricas. El grupo más numeroso es el de las cerámicas de cocina y despensa con 52 
individuos que representan un 32 %, donde se identifican tinajas (A.I.2), tinajillas 
(A.II.2), lebes (A.II.6), urna de orejetas (A.II.4.1), kalathos (A.II.7), ollas (B.1) y 
tapaderas (B.6).

Las formas que podríamos adscribir a la vajilla de mesa constituyen el 28 % con 
44 individuos y está representada por distintos tipos de platos como los de borde 
exvasado (A.III.8.1), páteras (A.III.8.2), escudillas (A.III.8.3) así como cuencos 
(A.III.9), botellitas (A.IV.1.2.1), jarros (A.III.2), olpes (A.III.2.2.2) o caliciformes 
(A.III.4). Existe también un grupo numeroso de cerámicas pintadas muy fragmen-
tadas que se relacionaría tanto con cerámicas de almacenamiento y despensa como 
con la vajilla de mesa, así como algunos objetos que no se adscriben a ninguno de 
estos tales como un soporte (A.V.2.2), un tejuelo (A.V.6.3) o elementos relaciona-
dos con la actividad textil como una pesa de telar (A.V.7.4) o una fusayola (A.V.8.1).

Finalmente, con esta fase de ocupación, que podríamos datar a grandes rasgos en 
el ibérico final o época romana republicana (ss. II-I a.C.) a pesar de que haya algún 
material aislado más antiguo como la urna de orejetas, habría que relacionar algunas 
importaciones itálicas. Entre ellas encontramos 4 individuos de barniz negro del 
tipo campaniense A, entre los que es posible reconocer una copa Lamb. 33, 3 indi-
viduos de campaniense B y un individuo de cerámica común itálica, concretamente 
una cazuela Vegas 14. Asimismo, se halló una moneda catalogada como un as de 
bronce de la ceca de Valentia datado en el 127 a.C.

5.3.2. El registro material de época romana altoimperial
La gran mayoría de las cerámicas datadas en el momento correspondiente a los ss. I 
y II d.C. (fig. 5.8) corresponderían a la primera fase de ocupación del asentamiento. 
Entre las distintas producciones diferenciadas encontramos ánforas (5 % - NMI 7) 
entre las que es posible identificar algunos individuos del tipo Dressel 2-4. Dentro 
del grupo de cerámicas de cocina y despensa (5 % - NMI 6) se ha identificado un 
mortero perteneciente al tipo Dramont D1 y se ha establecido un grupo diferen-
ciado para la característica producción de cerámica de cocina africana (16 % - NMI 
21) entre las que encontramos cazuelas del tipo Lamb. 10B, 10A y Ostia III, así 
como el plato-tapadera Ostia I.

El grupo funcional más numeroso es el compuesto por la vajilla de mesa, con un 
repertorio muy variado de tipos y producciones de terra sigillata (fig. 5.9), aunque 
recordemos que una parte de las cerámicas del grupo anterior identificadas sola-
mente como romanas pudieron corresponder a este momento. Entre las sigillatas 
itálicas encontramos 18 individuos que equivalen al 14 % de las cerámicas de este 
momento. También se documentan sigillatas hispánicas (14 % - NMI 19) entre las 
que encontramos platos del tipo Drag. 15/17, copas Drag. 24/25 y cuencos Drag. 
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29. Entre las producciones de terra sigillata sudgálica (20 % - NMI 27) se documen-
tan platos Drag. 15/17 y Drag. 36, fuentes Drag. 29B y copas Drag. 24/25 y Drag. 
27. También destaca un fragmento de cuenco Knorr 78 decorado con festones y una 
cabeza de león, un fragmento de fondo con el sello MASCLVS y una base anular con 
grafito en el fondo externo. También a este momento corresponden las primeras 
producciones de terra sigillata africana A (21% - NMI 28) entre las que encontra-
mos las formas Lamb. 1 a/b, Lamb. 2a y 2b, Lamb. 3b, Lamb. 4/36 A, Lamb. 18 y 
Lamb. 20. Mucho menos numerosas son las producciones de sigillata africana D 
(2% - NMI 3) y clara B (1 % - NMI 1).

5.3.3. Época romana bajoimperial
Finalmente, se documenta un amplio conjunto material datado principalmente 
entre los ss. III y V a.C. que se corresponde con la Fase II de ocupación identificada 
en el asentamiento y que se asocia a las estructuras de ese momento. Se trata de 189 
individuos (25 %) que se distribuyen en diferentes grupos funcionales y produc-
ciones (fig. 5.10). En primer lugar, encontramos las ánforas (3 % - NMI 5) entre 
las que se han podido identificar algunas de origen africano, como los tipos Keay 
VII y Keay I, así como un individuo de dolium para el almacenamiento. La cerámica 
común de mesa (3 % - NMI 6) incluye principalmente cuencos y orzas. El repertorio 
más variado y numeroso es sin duda el de la cerámica de cocina y despensa (59 % - 
NMI 111) donde encontramos muy diversos tipos de jarras, cuencos, algunos con 
pitorro tipo Vegas 11, cazuelas, ollas y morteros, junto con dos únicos ejemplares de 
cerámica de cocina africana (fig. 5.11).

Figura 5.8. Gráfica con los individuos y porcentajes de cerámica de época romana altoimperial
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La cerámica de mesa importada está compuesta mayoritariamente por terra sigi-
llata africana D (19 % - NMI 36) entre la que encontramos platos del tipo Hayes 
58B, 61A y 67, Lamb 51 y 51A, así como copas Hayes 78, 80A, 91 y 95. También se 
ha documentado cerámica del tipo sigillata africana C (9 % - NMI 18) entre la que 
se identifica el plato Lamb. 40 así como un individuo del tipo Clara B. Completa 

Figura 5.9. Selección de cerámicas de época romana altoimperial. 1-5. Cerámica africana de cocina: 1 y 4. 
Ostia III; 2. Lamb. 10A; 3 y 5. Ostia I. 6-8. T. S. Hispánica: 6. Drag. 15/17; 7. Drag. 24/25; 8. Drag. 29. 9-11. 
T. S. Sudgálica: 11. Knorr 78. 12-13. T. S. Africana A: 12. Lamb. 4/36A; 13. Lamb. 1b
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este grupo un individuo de cuenco carenado Lamb. 1/3 en terra sigillata lucente 
procedente de la Narbonense (fig. 5.12).

5.3.4. Periodo romano sin atribución específica
Por último, hemos distinguido entre el conjunto de cerámicas las que se pueden 
datar de forma amplia como romanas, de las que presentan una mayor resolución 
cronológica que permite distinguir entre las que se adscriben a una fase altoimperial 
o bajoimperial. Entre las cerámicas genéricamente romanas (fig. 5.13) se identifican 
las de tipo de almacenamiento y transporte como ánforas (8 % - NMI 21) y dolia (5 
% - NMI 13); vajilla de mesa (35 % - NMI 89) entre la que encontramos cuencos, 
fuentes, platos, jarras y botellas; el grupo más numeroso compuesto por las cerámi-
cas de cocina y despensa (48 % - NMI 122) donde predominan las ollas, aunque 
también hay cazuelas y tapaderas, y finalmente las lucernas (4 % - NMI 9). También 
en esta fase romana cabría datar una punta de lanza de hierro con enmangue tubular 
y nervadura central.

Finalmente, se dan otros elementos minoritarios que no están relacionados con 
el almacenamiento y el consumo como son las lucernas (3 % - NMI 6) entre las que 
es posible identificar las formas Dressel 30 y Loeschcke VIII (fig. 5.14). En hueso 
trabajado se han hallado dos alfileres, un punzón y un pasador, mientras que también 
se documentan elementos metálicos como clavos de hierro y bronce.

Figura 5.10. Gráfica con los individuos y porcentajes de cerámica de época bajoimperial



142

5. El asentamiento romano de Les Hortes Sud (Ibi, Alacant). Producción y transformación agrícola en un espacio rural 
de la periferia urbana

Figura 5.11. Selección de cerámica de cocina y despensa de época romana bajoimperial
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5.4. EL ASENTAMIENTO DE LES HORTES Y EL PAISAJE RURAL 
ROMANO
5.4.1. Dinámicas de ocupación del asentamiento de Les Hortes Sud y su 
entorno
El momento más antiguo reconocido en la ocupación de Les Hortes Sud corres-
ponde a época ibérica con un volumen de materiales importante que supone un 
23 % del total del repertorio. Como ya hemos visto, se trata de un conjunto funcio-
nalmente equilibrado entre las cerámicas de almacenamiento y despensa, vajilla de 
mesa y cocina que debe estar relacionado con un hábitat rural en el sitio o cercano 
al área excavada. Sin embargo, no resulta posible asociar estos materiales a edificios 

Figura 5.12. Selección de sigillata de época romana bajoimperial. 1-12. T. S. Africana D: 1-6. Hayes 58B; 7-8. 
Lamb. 54; 9. Hayes 51; 10. Hayes 78; 11. Hayes 67; 12. Hayes 95. 13. T. S. Lucente Lamb.1/3. 14-16. T. S. 
Africana C Lamb. 40
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concretos, bien porque se produjo el desmantelamiento de las estructuras más anti-
guas en remociones posteriores o bien porque estos se encuentran más allá del área 
excavada.

A pesar de que se trata de materiales con una escasa elocuencia cronológica y 
aunque haya algunos elementos que podrían considerarse algo más antiguos, como 
la urna de orejetas, nos decantamos por una datación en el Ibérico final (ss. II-I a.C.), 
avalada por la presencia de cerámicas de importación de los tipos campaniense A y 
B, la cerámica común itálica o el as de bronce acuñado en Valentia.

La continuidad en la ocupación en los inicios del imperio viene reflejada por la 
presencia de las estructuras del torcularium y los departamentos del área residen-
cial en la primera fase que se asocian a una serie de materiales que se pueden datar 
claramente en el Alto Imperio (ss. I-II d.C.). Estos suponen también un porcentaje 
bastante importante respecto al total del repertorio (18 %) que se incrementaría 
teniendo en cuenta que una parte de las cerámicas identificadas genéricamente 
como romanas pudieron pertenecer a esta fase. Estamos hablando de una serie de 
ánforas, cerámicas africanas de cocina y especialmente de distintos tipos de sigillata 
que pueden adscribirse claramente a este periodo como son las itálicas, hispánicas, 
sudgálicas y africanas A.

La coincidencia de asentamientos ibéricos y romanos en los mismos espacios, o 
en ubicaciones muy cercanas, es una constante en los modelos de ocupación rural 
de estas zonas de los valles de Alcoi (Grau y Garrigòs, 2007; Grau et al., 2012; 2015; 
Grau, 2022). Este panorama nos sitúa ante una organización del espacio rural y el 
paisaje agrario en esta época ibérica final, o romana inicial, y señala la estrecha vin-
culación del poblamiento de ambos periodos.

En el caso de Les Hortes Sud se detecta una compleja infraestructura de trans-
formación agrícola a la que se asocia un pequeño espacio residencial de carácter 

Figura 5.13. Gráfica con los individuos y porcentajes de cerámica romana
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muy humilde, formado por estancias sin construcciones lujosas. Hasta el momento 
no se han localizado estancias cuidadas y de arquitectura conspicua que puedan ser 
interpretadas como la parte residencial de una villa. Sin descartar que pertenezca a 
este tipo de enclaves, lo que queda claro es que la parte residencial asociada corres-
pondería a un pequeño grupo campesino dedicado al laboreo agrícola.

El territorio inmediato donde se inserta complejo de Les Hortes Sud, alberga 
un nutrido grupo de pequeños asentamientos con cronologías similares y vocación 

Figura 5.14. Selección de cerámicas de época romana bajoimperial. 1, 2 y 5. Morteros; 3, 4 y 6. Cerámica 
común de mesa; 7. Ánfora Keay VII; 8-11. Lucernas: 8. Loeschcke VIII; 9. Dr. 30
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agraria identificados a partir de trabajos de prospección principalmente. Es el caso de 
Fernoveta (fig. 5.1.4 cuyo pequeño núcleo residencial se ubicaría sobre un pequeño 
cerro, a cuyos pies se extiende una importante dispersión cerámica en la que sería la 
ubicación de sus campos de cultivo. Presenta una amplia cronología desde el Ibérico 
pleno a época medieval islámica, aunque la mayoría de las evidencias corresponde-
rían a los ss. II-I a.C. (Llobregat, 1972; Grau y Moratalla, 1999; Moratalla, 2004; 
Lajara, 2006: 80-81).

A unos 350 m del sitio anterior y más o menos la misma distancia al este de 
Les Hortes Sud, se encuentra el pequeño asentamiento del Camí de Sant Miquel 
(Lajara, 2006) (fig. 5.1.2). Se ubica en un espacio relativamente llano donde a partir 
de un pequeño sondeo se pudieron documentar varias estructuras murarias y un 
conjunto material bastante homogéneo, con un repertorio variado de cerámicas ibé-
ricas e importaciones que datan muy bien el conjunto en el Ibérico final, como son 
las ánforas Dressel 1 o las cerámicas campanienses A y B.

A unos 400 m al norte del asentamiento objeto de nuestro estudio, en el espacio 
conocido como Les Hortes Nord (fig. 5.1.5) se documenta una importante con-
centración de cerámicas, así como la presencia de estructuras antiguas en superficie 
y material constructivo. El abanico cronológico reflejado en el material de superfi-
cie iría desde época ibérica, principalmente de los ss. II-I a.C. hasta época islámica, 
con una presencia importante de materiales de época romana (Lajara, 2006: 82). 
Por último, también se han hallado materiales que podrían adscribirse a época ibé-
rica y romana en la zona conocida como L’Horta del Pont/Raboses (fig. 5.1.6) y en 
L’Horta del Carmen (Lajara, 2006: 80 y 82) (fig. 5.1.3). Por tanto, una pléyade de 
núcleos tardoibéricos y romanos se localizan próximos a Les Hortes Sud y, sin duda, 
integrados para configurar el paisaje agrario.

Avanzando en el tiempo, nos encontramos con un importante volumen de mate-
rial datado claramente en el Bajo Imperio (25 %) que se relaciona con las estructuras 
documentadas en la segunda fase de construcción y uso, que se iniciaría hacia fines 
del s. II inicios del III d.C. El material arqueológico relacionado con este conjunto es 
heterogéneo, aunque cabe destacar la abundancia de grandes contenedores y cerámica 
de cocina, por lo que posiblemente indique la función doméstica y de almacenamiento 
de los edificios excavados. La existencia de vestigios de fauna y otros materiales pro-
pios de contextos de habitación avalarían esta atribución funcional. Buena parte de los 
sitios de habitación anteriormente no parece que alcancen esta época bajoimperial, 
por lo que Les Hortes Sud parece que concentró el poblamiento en este momento.

Por último, la ocupación del sector continuaría con la explotación agrícola 
medieval posterior de las terrazas donde se ubica el asentamiento romano. Esta 
función vendría avalada por la presencia de restos cerámicos datados desde época 
medieval islámica (s. XII) hasta época contemporánea y con la gran alteración de 
los paquetes estratigráficos por esta actividad, documentándose restos cronológica-
mente muy heterogéneos en los mismos estratos.
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5.4.2. Producción agraria y transformación de los productos del campo: 
torcularia en el espacio rural regional.
La existencia de instalaciones para el procesamiento de productos agrarios líquidos, 
aceite y vino, en asentamientos rurales del territorio próximo es bastante común, 
sin tratarse de una pauta habitual. La orientación agraria de estas tierras, y espe-
cialmente la importante presencia de las especies arbóreas (Peña-Chocarro et al., 
2019) explicaría la frecuencia de estas infraestructuras que dibujan un interesante 
panorama que nos interesa comentar en algunos aspectos referidos a la estructura 
productiva y de transformación de los frutos del campo.

A continuación, revisamos las menciones y descripciones de la literatura arqueo-
lógica que señalan la existencia de piletas relacionables con el tratamiento de líqui-
dos. Vamos a tomar estos elementos como indicadores de procesamiento por su 
carácter de infraestructuras inmuebles construidas, dejando de lado otras mencio-
nes de contrapesos y muelas que por su carácter móvil pueden ofrecer dudas acerca 
de su localización original y posterior desplazamiento. No estamos en condiciones 
de ofrecer una imagen completa de la distribución de este conjunto, cuya represen-
tatividad no se puede valorar habida cuenta de la heterogeneidad del registro. No 
obstante, el muestreo es representativo y merece su presentación de conjunto para 
sintetizar los datos, sumamente parciales en otras obras de carácter general (Peña, 
2010) y que nos permitirán reflexionar sobre la distribución del procesamiento de 
vino y aceite en los territoria romanos de las comarcas centrales valencianas (fig. 
5.15).

Iniciaremos nuestra revisión por las tierras del norte del área de estudio, en la 
comarca de La Vall d’Albaida, donde contamos con un buen número de evidencias 
recopiladas en trabajos de síntesis de gran valor para nuestro ejercicio (Ribera et 
al., 2011-12). En esa comarca encontramos el asentamiento del Pla (Ontinyent) 
donde se emplazan varias estructuras arquitectónicas muy arrasadas y alteradas de 
antiguo por las labores agrícolas, fenómeno muy habitual que debió ser la causa de 
la destrucción de un buen número de ejemplos. El conjunto estaba formado por el 
basamento de una balseta rectangular de 3,80 x 3 m formada por un muro perime-
tral de mampostería de bloques calcáreos que enmarcaba un pavimento de mortero 
hidráulico de color rosado. Este balseta, con una orientación norte-sur, estaba sub-
dividida con un espacio rectangular situado en la mitad este. La estructura presenta 
al menos tres momentos de uso en época romana (Ribera et al., 2011-12: 263-264).

En la misma comarca se localizan las evidencias de Suagres-Pujasoques, cons-
tituidas por la base de una balseta rectangular de la que era parcialmente visible 1,4 
m; se data en época romana por las evidencias de superficie (Ribera et al., 2011-12: 
264-265). También en la zona se localizan las evidencias de La Casa Baixa formadas 
por una balseta de planta rectangular, de 1,20 m de ancho por 4 m de largo, con pare-
des de mortero de unos 15/20 cm de espesor. Este asentamiento se iniciaría hacia el 
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primer cuarto del siglo I d.C., con un momento de plenitud en siglo II, y que conti-
nuaría con cierta intensidad al menos hasta el IV d.C. (Ribera et al., 2011-12: 265).

Las excavaciones en La Canaleta han caracterizado un interesante asentamiento 
rural tipo villa de dilatada ocupación romana. El primer momento constructivo 
corresponde al siglo I d.C., cuando se configuraría un sector residencial y un área 
productiva. A fines del siglo II o comienzos del III d.C. se acometió una remodela-
ción total, dotándose de una residencia principal con un balneum y diversas depen-
dencias de carácter productivo y de almacenamiento. La última fase de la villa se 
fecha en la primera mitad del siglo IV d.C. y alcanza hasta el s. VI d.C., cuando se 
reestructuran los edificios complementarios. Entre las instalaciones iniciales destaca 
un torcularium formado por una potente plataforma de prensado con sendos depósi-
tos laterales, ambos rectangulares y excavados en el terreno natural que se integraba 
en una gran nave de planta alargada que dejó de usarse a fines de la primera fase, 
como consecuencia de la reconstrucción general de la villa (Ribera et al., 2011-12: 
265-267).

Siguiendo hacia el suroeste de nuestra área de estudio, se localizan las evidencias 
de las proximidades de Elda, en el valle del Vinalopó. Aquí encontramos diversas 
instalaciones en un radio de alrededor de 500 m. Se trata de los sitios de Puente II, 
El Melic y Arco Sempere. En todos ellos han aparecido estructuras arquitectónicas y 
depósitos hidráulicos en opus signinum destinados a la producción vinícola y oleícola 

Figura 5.15. Mapa con los torcularia citados en el texto



149

Ignasi Grau Mira, Iván Amorós López, José Ramón Ortega Pérez y Tomás Pedraz Penalva

(Poveda, 2011-12: 287). El más destacado es El Melic, donde además de una zona 
residencial formada por una cocina, un pozo, y varias estancias, se ha identificado la 
zona del torcularium, muy arrasado, formado por dos pequeños depósitos contiguos 
de opus signinum. La presencia de restos de huesos de aceitunas permitiría la vin-
culación de la factoría a la producción aceitera desde el siglo I d.C. hasta el III d.C. 
(Poveda, 2011-12: 287).

La misma cronología presenta Puente II donde se ha identificado un lagar con 
restos de tres depósitos y una pequeña estructura que pudo servir de calcatorium, 
todo ello en una gran estancia de tendencia rectangular (Poveda, 2011-12: 288). Por 
último, en esta zona se localiza Arco Sempere, una villa con evidencias de arquitec-
tura destacada, entre los que se cuentan restos dispersos de mosaico realizado con 
teselas blancas y negras. En un sector a 50 m de la residencia se localiza un depósito 
hidráulico de caementicium y recipientes de almacenaje, con una datación entre el 
siglo I d.C. y el tránsito del II al III d.C. (Poveda, 2011-12: 288-289).

Por último, en Caprala (Petrer) se hallaron los restos de dos depósitos revestidos 
de opus signinum asociados a un bloque pétreo que sería parte de una prensa con 
torno de la forma 14 de Brun. Se trataría de un núcleo rural con torcularium, proba-
blemente destinado a la producción de vino (Poveda, 2008: 272-273, figs. 20-21; 
Márquez, 2006: 88-89),

En las comarcas costeras de esta región encontramos un conjunto de evidencias 
que jalonan los espacios en torno a las ciudades romanas ubicadas en la zona. En 
la comarca de La Safor, al norte, se localiza el Edificio C del sitio de Era-Escoletes 
donde se documentó una pequeña balsa de decantación y de diversos departamen-
tos (15, 16, 17 y 18) donde se han hallado gran cantidad de ánforas de vino del tipo 
Dres. 2/4 (Moscardó, 2008: 185-185, fig. 17).

En la Marina Alta se localiza el sitio de Les Plantaes de Benidoleig, datado entre 
los siglos I-V d.C. donde se localizó un gran depósito rectangular de 7,7 x 11,6 m 
revestido con opus signinum. La localización próxima a los restos de un trapetum para 
la molturación de aceitunas ha llevado su interpretación como un gran depósito de 
aceite (Gisbert, 2003; 140-142). También en esta zona se localiza el asentamiento 
de Els Ecles de Gata de Gorgos, tratado en esta misma monografía, por lo que no nos 
extenderemos ahora. En una sección del terreno, debida a la posterior construcción 
de bancales, se localiza una pequeña balseta de opus signinum con una refacción que 
delata al menos dos momentos de uso.

En las proximidades de Alone-La Vila Joiosa, ya en la Marina Baixa, se localiza 
el asentamiento de La Jovada II, datado entre los siglos I-V d.C. En este sitio se han 
localizado dos pequeñas balsas de aproximadamente 1,7 m que se relacionan con 
otros restos constructivos constituyentes de instalaciones para el procesamiento 
agrícola (Ruiz y Marcos, 2006) y que podrían asociarse a la producción de aceite 
(Frías, 2010: 137).
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Por último, debemos señalar la existencia de varias instalaciones de procesa-
miento agrario en el entorno periurbano de Lucentum (El Tossal de Manises, Ala-
cant). Aquí se constatan varios asentamientos con algunas instalaciones de proce-
samiento agrario de notable envergadura. Destaca el complejo del Parque de las 
Naciones, con un área residencial y un sector productivo adyacente, conformado 
por una cella doliaria y un torcularium datado en el s. III d.C. Estas instalaciones se 
han puesto en relación con la producción de aceite (Rosser, 1990: 206).

En este mismo entorno se sitúan las villas de Casa Ferrer I y II. En la primera de 
ellas se excavó un sector residencial con termas en la parte noroeste datadas entre 
los s. I y V d.C. y adyacente a una zona occidental dedicada a la producción agraria. 
Entre las instalaciones se documentan pequeñas cubetas relacionadas con la produc-
ción de aceite, que corresponden a la fase del s. I d.C. de la villa (Ortega, 1997: 470; 
Ortega y Esquembre, 2003) y se abandonaron en esa misma centuria. En los asen-
tamientos próximo de las calles Rómulo y Olimpo igualmente se localizaron edifi-
cios residenciales que contaban con instalaciones agrarias adyacentes. En el primer 
sitio se encuentran dos balsas revestidas de opus signinum de pequeñas dimensiones, 
relacionadas con la producción de aceite (Frías, 2010: 159). En la calle Olimpo se 
localizaron estructuras de prensado y decantado de líquidos muy arrasados y en los 
que sólo se conservaba la cimentación de la prensa (Martínez y Molina, 2016: 174).

Algo más al norte se sitúa el asentamiento rural de la Foia de Santa Maria (El 
Campello) con una datación del s. I d.C. El sitio estaba constituido por un área resi-
dencial articulada en torno a un patio central y dotada de unas instalaciones ter-
males. Adyacentes y comunicadas por un corredor se encontraban las instalaciones 
agrarias entre las que se cuentan dos pequeñas balsas de opus signinum relacionadas 
con una pequeña almazara (Frías, 2010: 169).

La nómina de instalaciones sin duda irá incrementándose con el avance y el 
desarrollo de los estudios, e incluso se podrían incluir otras evidencias no tan cla-
ramente documentadas. Con todo, este conjunto y su distribución espacial dibujan 
una realidad compleja que quisiéramos valorar.

En primer lugar, conviene relacionar estas evidencias con los principales merca-
dos urbanos donde hipotéticamente se concentraría la producción para su consumo 
y distribución interregional. Este supuesto permite insertar las principales eviden-
cias localizadas en el ámbito costero, desde Dianium al norte, hasta los enclaves en 
las proximidades de Lucentum, pasando por Alone. Estos centros de transformación 
agraria están bien integrados en ámbitos conectados a través de vías de comunica-
ción terrestres y costeras para el traslado de producciones voluminosas a los cerca-
nos mercados urbanos. En un esquema semejante podrían interpretarse las eviden-
cias de las proximidades de Elda, en torno a una aglomeración secundaria romana 
junto al corredor del Vinalopó.
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Una integración territorial diferente debe proponerse para aquellos sitios empla-
zados claramente en espacios rurales y alejados de las ciudades, como son los ejem-
plos ubicados en la Vall d’Albaida, La Safor o nuestro propio caso de estudio. Aquí 
el alejamiento de las principales ciudades indica un papel diferente de estos núcleos 
en las estructuras territoriales y económicas, con una producción no tan claramente 
orientada a nutrir las demandas de los mercados urbanos. Estos focos de transfor-
mación agrícola darían servicio a una producción intensa en áreas agrícolas amplia-
mente aprovechadas y que en términos cualitativos apenas difieren en nada a los que 
se localizan en ámbitos periurbanos. Posiblemente su razón de ser se encuentra en 
la necesidad de transformar las producciones agrarias locales, en enclaves tipo villa 
y asociados a fundi de tamaño considerable. La producción sería transformada en 
estas torcularia y consumidas en estas mismas comarcas o destinada a la exportación 
al exterior. Ese es el modelo tradicionalmente atribuido siguiendo el esquema fun-
cional de las villas con de pars urbana, pars rustica, pars fructuaria proveniente de los 
tratados agronómicos (Molina, 2008).

Sin embargo, es posible plantear esquemas alternativos y complementarios al 
esquema basado en la vila, puesto que buena parte de estos torcularia no parecen 
asociados a asentamientos de este tipo o no exclusivamente. Por ejemplo, las áreas 
residenciales de nuestro propio caso de estudio, y muy claramente del asentamiento 
de El Melic en Elda, muestran claramente reducidas áreas residenciales, asociadas a 
estas instalaciones y que no justificarían la inversión necesaria. Más bien sugiere la 
transformación de la producción concentrada desde diversos asentamientos rurales 
de estos espacios que debió alcanzar un volumen lo suficientemente amplio como 
para hacer rentable su procesamiento.

Un segundo aspecto a reseñar es el que permite relacionar estos torcularia con 
una producción oleícola preferente, con las cautelas debidas a la conocida dificul-
tad en la diferenciación de prensas para aceite y vino (Brun, 2003). El tamaño de 
buena parte de estas instalaciones, la asociación a molinos para el molturado o la 
disposición de los depósitos a diversas alturas para el decantado, se ha relacionado 
preferentemente con la producción oleícola, sin desestimar su potencial empleo en 
la elaboración de vino en usos combinados. Esta producción de aceite sería com-
plementaria a la más relevante producción vitivinícola en la zona y especialmente 
en el territorium Dianensis, donde se ha plantado la producción excedentaria de vid 
orientada a los mercados interregionales a partir de las evidencias de producción de 
ánforas locales Dressel 2-4 y Almadrava IV en los siglos II-III d.C. (Gisbert, 2003; 
Mateo y Molina, 2016b; 2016c).

En ese marco, la producción complementaria de aceite a una escala menor, muy 
probablemente se orientaría al consumo regional y vendría a suplir la necesidad de 
este producto en unos territorios orientados a la producción de vid. El consumo 
local explicaría la ausencia de envases olearios para la producción exterior. Es decir, 
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estos productos nutrirían una economía circular de mercados interiores y no se 
orientarían preferentemente a los mercados exteriores, monopolizados por las pro-
ducciones béticas y a los que, en cambio, sí se contribuiría con la producción regio-
nal de vino envasado.

Con todo ello, queremos señalar la existencia de sistemas y redes de producción 
mucho más complejas de las hasta el momento reconocidas en los estudios. Las 
áreas periféricas, las producciones complementarias y las redes de intercambio sin 
evidencias materiales claras, como recipientes anfóricos y epigrafía, deben integrarse 
para aproximarnos a realidades complejas que constituirían la estructura básica de 
la economía romana.

5.5. CONSIDERACIONES FINALES
Las evidencias presentadas en este trabajo, aunque limitadas y puntuales, permiten 
su valoración en el marco contextual y territorial, para reflexionar sobre la comple-
jidad de los modelos de asentamiento y producción rural, más allá del modelo de 
villa clásica. Vienen a ofrecer nuevos datos sobre una realidad escasamente atendida 
de la producción agraria e integración territorial de espacios rurales alejados de las 
ciudades. A nuestro parecer, las lecturas sobre el ordenamiento territorial romano 
del área de estudio se han visto condicionadas por las limitaciones de la documen-
tación arqueológica y la rigidez de los esquemas interpretativos. Esta situación está 
cambiando paulatinamente a partir de nuevos datos y registros arqueológicos sobre 
el mundo rural de zonas profundamente transformadas en fases posteriores que han 
enmascarado, y en buena parte destruido, las evidencias de época romana. Estos ele-
mentos deben integrarse y no obviarse, para ofrecer lecturas económicas integrales 
y socialmente inclusivas.

Las evidencias presentadas escapan a la consideración de un modelo eco-
nómico basado en las grandes explotaciones de carácter señorial cuyo patrón de 
asentamiento se basa en la villa. Este esquema de poblamiento se entiende en rea-
lidad como la base de un sistema económico (Remesal, 2008) fundamentado en la 
agricultura de plantación, normalmente de monocultivos, orientada al mercado y 
exportada principalmente a partir de los núcleos urbanos dotados de infraestructu-
ras portuarias. Sin embargo, ha quedado probado que el poblamiento rural romano 
no estaba basado exclusivamente en este esquema y en la mayor parte de las provin-
cias occidentales del imperio se identifican formas variadas de poblamiento, con el 
predominio de granjas y núcleos rurales asociados a tradiciones vernáculas en los 
conceptos de hábitat (Fiches et al., 2013), y que se integraron sin grandes dificulta-
des en la estructura administrativa del imperio (Terrenato, 2007).

Esta organización del territorio y asentamiento en núcleos agrarios de carácter no 
señorial debe relacionarse con otro tipo de estructura económica y social diferente 
y complementaria al modelo de villa. Estaría basada en un modo de organización 
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caracterizado por una actividad agropecuaria, y también de otras actividades artesa-
nales, basada en la propiedad y/o la tenencia de pequeños lotes de tierra, el empleo 
de mano de obra basado en el grupo doméstico-familiar y con una producción fun-
damentalmente orientada a la subsistencia, al pago de tributos impuestos por pode-
res políticos y, en algunos casos, la producción de moderados excedentes destinados 
a ser distribuidos en mercados locales o regionales (Bermejo y Grau, 2022). En este 
marco se inscriben las evidencias que ahora hemos analizado y que habrá que con-
tinuar explorando en futuros trabajos.
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