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El área de estudio que presentamos en este capítulo está localizada en el término 
municipal de Gata de Gorgos (Alacant), en el extremo oriental de la Vall de Sant 
Bertomeu o de Xàbia, muy cerca del litoral y delimitado por las Sierras del Montgó 
al norte y de Cel.letes al sur. Se trata de un paisaje de valle mediterráneo articulado 
fundamentalmente por el río Gorgos, donde van a desaguar los pequeños cursos 
fluviales y barrancos tributarios. Tradicionalmente, las áreas de hábitat se han loca-
lizado en las pequeñas elevaciones que delimitan el valle, como es el caso del asen-
tamiento detectado en el paraje de Els Ecles, mientras que los paisajes agrarios y 
otros espacios productivos han ocupado los campos en torno a los asentamientos y 
las zonas ubicadas en el valle, cerca de las redes fluviales, como sucede con el alfar 
documentado en La Rana, localizado junto al barranco del mismo nombre, a unos 
1000 m al noroeste de la localidad de Gata de Gorgos (fig. 2.1).

Esta comarca, perteneciente en época romana al ager de Dianium, en la zona 
central del litoral de la Tarraconense, cuenta con un buen conocimiento arqueológico 
previo, fruto de actuaciones arqueológicas (fundamentalmente prospecciones) que 
han aportado una óptima base de partida (Bolufer, 1992; Bolufer y Banyos, 1995; 
Gisbert, 1987; 1992; 1999; 2003; Frías 2010). Estos datos legados han permitido 



20

2. Els Ecles-La Rana/Les Puntes: un ejemplo de paisaje rural de producción en la Vall de Xàbia (Gata de Gorgos, Alacant)

reconocer, por un lado, unas dinámicas de ocupación rurales y suburbanas muy cen-
tradas en la producción vitivinícola, cuya eclosión parece corroborarse en torno a 
mediados del siglo I d.C. y perdurando en términos generales hasta finales del siglo 
III d.C. (Bolufer, 1992; Gisbert, 2003: 129; 2009). Como resultado de estos estu-
dios previos se partía de una hipótesis inicial en la que se proponía una ocupación 
del territorio mediante la instalación de villae y explotaciones agrícolas de mediano 
y pequeño tamaño (Bolufer, 1992; 2017), cuyos propietarios explotaban los espa-
cios agrarios en torno a ellas dedicándolos fundamentalmente al cultivo de la vid 
y, en menor medida, del olivo. Entre estos asentamientos podemos citar los casos 
del Tossalets, Atzúbia, Rebaldí, Capçades, Lluca, Costeres del Calvari, Vilanova, La 
Vall dels Puces, La Vall de Sala, Benimadroc, Vall de Peixet, Els Ecles, Forandons o 
el Tossal de Ullastre (Bolufer, 1992; 2017) (fig. 2.2).

Relacionados con estos usos del suelo y con la actividad vitivinícola, los datos 
arqueológicos han testimoniado otro tipo de establecimientos productivos o indus-
triales que, en muchos casos, aparecen vinculados a esas villas o asentamientos 
altoimperiales, como en el caso de la villa de l’Almadrava (Els Poblets, Alacant) 
(Gisbert, 1987, 1999). Nos referimos a una serie de alfares donde se producían 
los recipientes para comercializar el vino y el aceite. En ellos se producían ánforas 
de distinto tipo y otros materiales domésticos y de construcción como las tegulae 

Figura 2.1. Mapa de localización del área de estudio con los principales yacimientos analizados y localidades 
de referencia
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(Mateo, 2018). Se trataba de pequeñas alfarerías o figlinae que suministraban las 
ánforas para transportar el vino y el aceite que producían esas villas y asentamientos 
anteriormente mencionados, que posteriormente se transportarían a Dianium para 
su comercialización en el ámbito regional e incluso mediterráneo o para el consumo 
propio de la ciudad. Algunos ejemplos de estos alfares los tenemos en l’Alter de Per-
digó, La Teulera o La Rana (Bolufer, 1992; 2017; Mateo, 2018; Mateo et al., 2018).

Para profundizar en estos planteamientos previos sobre las dinámicas de ocupa-
ción, la entidad de los asentamientos agrarios y sus relaciones con los espacios pro-
ductivos e industriales detectados en la Vall de Xàbia, seleccionamos dos áreas con-
cretas que cubrían tanto un espacio de hábitat como un espacio o establecimiento 
productivo. El primero de ellos es el ya mencionado asentamiento agrario localizado 
en el paraje de Els Ecles, interpretado a partir del material de superficie recuperado 
en prospecciones antiguas como una villa romana con una horquilla cronológica 
que abarca desde el siglo I al V d.C., a la cual se han vinculado otros hallazgos situa-
dos en partidas vecinas, como el alfar de l’Alter de Perdigó, en el término de Dénia, 
o el alfar o figlina de La Rana; esta última a unos escasos 300 m al norte de Els Ecles 

Figura 2.2. Modelo digital del terreno de la parte occidental de la Vall de Xàbia con la localización de los 
principales yacimientos romanos detectados, incluidos los casos de estudio de Els Ecles y La Rana



22

2. Els Ecles-La Rana/Les Puntes: un ejemplo de paisaje rural de producción en la Vall de Xàbia (Gata de Gorgos, Alacant)

(fig. 2.2). Precisamente, la cercanía de Els Ecles y La Rana, así como los trabajos 
arqueológicos que se están realizando en esta última desde el año 2017 (Mateo et 
al., 2018; Álvarez et al., 2020), han mostrado el gran potencial de estos dos enclaves 
para entender esas relaciones entre los asentamientos agrarios y los productivos en 
este valle mediterráneo, así como las estrategias de gestión y comercialización de los 
recursos vitivinícolas en época romana.

Al igual que en otras áreas analizadas en este volumen, los trabajos desarrolla-
dos en esta zona se caracterizan por su enfoque multiescalar, manteniendo como 
objetivo la generación de conocimiento a distintas resoluciones integradas entre sí, 
desde la aplicación de métodos y técnicas no invasivas hasta la realización de excava-
ciones centradas en documentar determinados aspectos. En el marco más amplio, se 
ha llevado a cabo el análisis del terreno mediante el modelado LiDAR para la carac-
terización geomorfológica y la teledetección, prospecciones geofísicas con GPR y 
magnetometría, prospecciones superficiales del terreno en el área de Els Ecles y dos 
campañas de excavaciones en el alfar de La Rana.

A continuación, describiremos los trabajos realizados en cada una de las dos 
áreas de muestreo y detallaremos los resultados de cada uno de estos sectores. La 
intención es dar cuenta de las labores arqueológicas y sintetizar los resultados obte-
nidos, en el contexto de un paisaje de producción claramente ligado a las dinámicas 
productivas, económicas y comerciales del ager Dianensis en época romana.

2.1. SECTOR ELS ECLES
2.1.1. El modelado LiDAR: caracterización geomorfológica y teledetección
Hemos procedido al análisis topográfico mediante las posibilidades que ofrece 
la tecnología LiDAR. Este método permite el análisis exhaustivo de las formas 
del terreno donde se localiza el área de interés, aspecto especialmente relevante 
para los propósitos de reconocimiento arqueológico. El LiDAR aerotransportado 
(Light Detection And Ranging) es un sistema activo basado en la captura de datos 
mediante un sensor láser que se instala en aviones o helicópteros. Los datos LiDAR 
son amplias series alfanuméricas que configuran nubes de puntos que deben ser 
procesados y analizados según los propósitos de la investigación. La documenta-
ción ofrece amplias posibilidades de caracterización topográfica y también permi-
ten la observación minuciosa para la detección de rasgos arqueológicos mediante 
teledetección.

En la actualidad se dispone de un importante acceso a datos LiDAR gracias a 
los vuelos realizados en el marco del Plan Nacional de Observación del Territorio 
de España (PNOA). Esta información está centralizada en cada una de las regiones 
autónomas, que cuentan con fechas de captura y resoluciones variadas, que conviene 
identificar en los metadatos ofrecidos por los servidores. En el ámbito concreto 
de estudio existe un amplio conjunto capturado a partir del año 2009 y una gran 
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densidad de puntos de cota. En nuestro caso hemos empleado los datos de LIDAR 
2ª Cobertura (2015-Actualidad). La densidad de puntos es de 0,5 - 2 puntos/ m². La 
precisión altimétrica obtenida es mejor de 20 cm RMSE Z. La densidad promedio 
de los puntos es de 1,5 ptos/m2. Permite la generación de un modelo digital de eleva-
ciones homogéneo y de alta precisión altimétrica (0,25 cm), en el sistema geodésico 
de referencia ETRS89 y proyección UTM en el huso 30N.

Los archivos LiDAR permiten desde las funciones básicas de filtrado de la infor-
mación contenida, escogiendo las construcciones o la mera superficie del terreno. 
En nuestro caso hemos procedido al filtrado de datos para eliminar aquellos datos 
de la superficie que enmascaran la posibilidad de analizar el suelo original, como 
edificaciones actuales o vegetación. 
Eliminando esa información actual 
hemos construido un Modelo digital 
del terreno (MDT) únicamente del 
nivel del suelo, es decir, un Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE) de 
resolución de 1 metro de celdilla, 
que es el detalle apropiado para la 
escala espacial en la que enmarca-
mos nuestro análisis (fig. 2.3).

Este MDE ofrece interesantes 
posibilidades analíticas, pues puede 
someterse a tratamiento para real-
zar selectivamente distintos tipos 
de relieve y confeccionar imágenes 
que, una vez interpretadas, ofrez-
can información sobre la presencia 
de elementos arqueológicos en el 
terreno (Doneus et al., 2008, 2013; 
Opitz y Cowley, 2013; Cerrillo y 
López, 2020). En el caso de Ecles 
hemos empleado el software Relief 
Visualization Toolbox- RVT (Caja 
de herramientas de visualización de 
relieve) que permite experimentar 
con diferentes visualizaciones com-
plejas (Zaksek et al., 2011). Hemos 
procedido a la creación de sombrea-
dos analíticos para la detección de 
rasgos arqueológicos, especialmente 
a escala de entidades del paisaje, 

Figura 2.3. Modelo digital del terreno con el 
emplazamiento de La Rana (1) y Els Ecles (2). Se señala 
en amarillo el espacio prospectado intensivamente en 
torno a Els Ecles. También se presentan las secciones del 
terreno noroeste-sureste (a-b) y noreste-suroeste (c-d)
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como plataformas de acondicionamiento para la instalación de edificios, parcelarios 
agrarios, caminos, etc.

Por lo que respecta al ámbito mesoespacial de la localización de los sitios de 
Ecles y La Rana (fig. 2.3), se sitúan respectivamente en lo alto de una elevación a 
113 m s/n/m y a los pies del flanco septentrional, a 63 m s/n/m. Este segundo junto 
al Barranc de La Rana, indicando la función específica del enclave que requería la 
abundancia de agua.

Nos centraremos específicamente en el asentamiento emplazado sobre una loma 
en forma alargada que articula la partida rural a modo de cresta en sentido noroes-
te-sureste, enmarcada por el citado Barranc de la Rana al norte y el río Gorgòs al sur 
(fig. 2.3, a-b). Se da una elevación de topografía suave, en la actualidad abancalada 
para cultivos de vid y frutales. Este emplazamiento ligeramente elevado le permite 
un dominio del espacio circundante que debe relacionarse con aspectos de lógica 
práctica y no estratégica, pues el acceso es fácil. Se trataría del control visual de los 
campos y terrenos circundantes donde se desarrollan las principales actividades pro-
ductivas. Asimismo, se percibe claramente el espacio en la media distancia donde se 
sitúan las vías de comunicación principales.

La ladera norte es la más pronunciada del relieve (fig. 2.3, c-d) y culmina en un 
pequeño rellano cimero donde se identifican algunos elementos constructivos del 
asentamiento de Ecles seccionados por un bancal moderno. La situación en ladera 
del sitio romano sugiere que el terreno ya debió estar modificado por plataformas de 

regularización del terreno para la 
edificación del hábitat y las insta-
laciones agrarias.

Hemos procedido al som-
breado analítico del modelo 
digital del terreno señalando las 
principales pendientes, lo que 
nos permite observar la estruc-
tura del sistema de bancales y 
terrazas agrícolas (fig. 2.4) y 
cuyo análisis detallado nos per-
mite ofrecer algunas deduccio-
nes sobre la morfología y diná-
mica del parcelario.

En líneas generales encontra-
mos una horma de terrazas estre-
chas de contorno que siguen 
las curvas de nivel en la ladera 
septentrional y que se adap-
tan al sentido norte –noroeste/

Figura 2.4. Modelo digital del terreno con el sombreado 
analítico de pendientes en entorno de Els Ecles. Se identifican 
las orientaciones de dos sistemas consecutivos de bancales. 
En azul y con trazo discontinuo se señala el primer sistema de 
terrazas, posiblemente romanas, en rojo el sistema posterior, 
posiblemente conformado en época medieval-moderna
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sur-sureste. Estos bancales están cruzados por una serie de líneas contrapendiente 
en sentido básicamente norte-sur en la parte oriental del área de estudio y ligera-
mente inclinados entre 5 y 10º NE, que deben ser restos de una parcelación de lotes 
de terreno en la partida a partir de particiones transversales. En la zona oeste y coin-
cidiendo con la ladera oeste, estas líneas rectas se adaptan a la ladera y siguen un 
sentido N-S (en rojo en la fig. 2.4). Esta orientación se visualiza claramente en una 
forma cuadrangular que coronó la partida de Els Ecles y que se encuentra seccio-
nada por el principal camino de acceso actual. Podemos conjeturar que esta ordena-
ción del espacio agrario aterrazado debe corresponder a época medieval-moderna, 
cuando debieron adquirir forma los principales rasgos del parcelario observable en 
la actualidad.

En torno a esta área cimera, y donde se concentran las evidencias superficia-
les de materiales romanos del sitio de Ecles, se identifican una serie de plataformas 
que están orientadas 18º NW y que siguen observándose en la ladera norte (línea 
discontinua azul en la fig. 2.4). Se trata de plataformas ligeramente más bajas que 
las anteriormente mencionadas y que por estratigrafía parcelaria deben datarse con 
anterioridad al primer sistema descrito. Siguen una misma orientación NW-SE que 
las edificaciones identificadas en la prospección geofísica y se asocian a concentra-
ciones de materiales romanos, tanto en la parte superior como en la ladera norte, lo 
que sugeriría una datación romana de estas terrazas.

La disposición de estas plataformas nos permite interpretarlos como estructuras 
de acondicionamiento del terreno para la edificación del hábitat y sus instalaciones 
aledañas, pero también como terrazas agrícolas. Los bancales a cierta distancia al 
norte y sur del hábitat, a unos 180 y 160 m respectivamente, deben relacionarse con 
espacios agrarios para el cultivo en las laderas próximas al asentamiento. La exis-
tencia de evidencias de cubetas de transformación de líquidos, como parte de un 
posible torcularium, sugiere una orientación de cultivos de viña y/o olivar, para lo 
cual se debieron acondicionar estas laderas. Muy posiblemente los bancales identifi-
cados serían los restos de este antiguo parcelario romano que quedó posteriormente 
subsumido en los bancales posteriores.

2.1.2. La prospección en superficie
Una vez realizada esta primera fase de análisis, proseguimos con el reconocimiento 
superficial del terreno con el objetivo de conocer la dispersión superficial de restos 
cerámicos y la valoración de estas distribuciones en relación con los usos residencia-
les, agrícolas o de otras actividades. Se trata de una estrategia de registro off-site en 
la que es especialmente importante conocer las diferentes densidades de materiales 
que se encuentran en la zona, de ahí que para cartografiar el continuo de posibles 
evidencias se tomen como unidad de muestreo cada uno de los bancales en los que 
se distribuye el parcelario, geolocalizando, mediante dispositivos GPS, cada uno de 
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los fragmentos cerámicos y los posibles restos de estructuras (Bintliff y Snodgrass, 
1988; Bintliff, 2000; Grau y Sarabia-Bautista, 2022). Las áreas escogidas para el 
muestreo arqueológico son en la actualidad tierras destinadas al cultivo, fundamen-
talmente de vid, que contaban con buenas condiciones para la realización de estos 
trabajos no invasivos.

En estos trabajos de prospección superficial intensiva hemos cubierto un área 
aproximada de 3,5 ha y se han identificado y geolocalizado cerca de 3370 fragmentos 
cerámicos de diversas cronologías asociados tanto a espacios de hábitat como a áreas 
productivas de diferentes periodos históricos (fig. 2.5).

Tal y como ya se ha mencionado, la prospección se ha llevado a cabo tenido 
en cuenta la existencia de algunas evidencias arqueológicas conocidas a partir 
de los datos de prospecciones arqueológicas previas (Bolufer, 1988, 1992, 2017; 
Gisbert, 2003; Frías, 2010: 74-75), en las que se testimoniaron algunos muros de 
mampostería, una balsa de opus signinum y materiales romanos en superficie entre 
los que se señalaba la existencia de abundante material cerámico de construcción 
(tegulae, ladrillos romboidales y rectangulares), sillares, fragmentos de marmora o 
de mosaico. Esta información, hizo pensar en la existencia de una posible villa o 
hacienda agrícola destinada a la producción de vino y aceite, relacionada con los 
asentamientos alfareros de La Rana y l’Alter de Perdigó (Bolufer, 1992: 146). Esta 
información supuso el punto de partida de nuestra investigación, pues una vez ini-
ciada la excavación en el alfar de La Rana, se imponía la caracterización detallada del 
tipo de asentamiento localizado en Els Ecles y la constatación de la existencia de una 
posible villa vinculada a esos dispositivos productivos.

Figura 2.5. Imagen aérea del sector de Els Ecles en la que se representan las áreas cubiertas por la prospección 
en superficie y los registros materiales filtrados por periodos (IB: ibérico, RO: romano, AME: altomedieval, 
ME: medieval, MO: moderno, IND: indeterminado)
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En la mayoría de las parcelas prospectadas el registro material cerámico aparece 
de forma continua, por lo que en su representación en un entorno SIG se gene-
ran densas nubes de puntos que deben ser afinadas para un mejor tratamiento del 
registro. Para obtener una imagen más representativa de los datos se ha realizado un 
recuento específico del registro material por periodos, filtrando y centrándonos en 
esta ocasión en el registro romano. Los materiales romanos identificados alcanzan 
los 230 fragmentos.

En términos generales, la principal concentración de materiales presenta den-
sidades superiores a los 5-6 fragmentos/m2 (Sector I), lo que podría sugerir que se 
trata de depósitos superficiales formados por la descomposición de los espacios de 
hábitat por procesos postdeposicionales, como se ha propuesto para otros contextos 
mediterráneos (Waagen, 2014; Grau et al., 2023). De hecho, los mencionados restos 
de la balsa de opus signinum y de las estructuras vistas en superficie se localizan pre-
cisamente en el sector I.

Según estos datos, en este sector es donde parece localizarse el área residencial 
principal, coincidiendo con las estructuras parcialmente enterradas y con una dis-
persión densa de materiales en un espacio que ocupa entre los 2000 y 5000 m2. No 
obstante, encontramos otras concentraciones menos densas, como vemos en los 
sectores II y III, que podrían corresponder a otros espacios de hábitat o espacios 
para la realización de actividades productivas, que nos hablan de un asentamiento 
disperso (fig. 2.6).

Entre las piezas diagnósticas encontramos producciones de terra sigillata gálica 
(como la forma Ritt. 8), hispánica, africanas A (como la Hayes 8/9) y africanas D 
(como la forma Hayes 196), ánforas (como las Dressel 2-4), cerámicas africanas de 
cocina (como las ERW 1.2 o las Hayes 197) y cerámica común (figs. 2.7 y 2.8).

El análisis y dispersión de estos materiales de superficie nos llevó a proponer 
que estábamos ante un asentamiento agrario disperso de mediana entidad, pues 

Figura 2.6. Modelo digital del terreno del paraje de Els Ecles en el que aparece la distribución de materiales de 
cronología romana (izquierda) y el mapa de densidades Kernel obtenido a partir del cálculo de densidades de 
dichos materiales (derecha)
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su extensión no parecía corresponder a una villa o gran hacienda romana. No obs-
tante, más allá de las funciones domésticas, la aparición de ánforas y los recipien-
tes de almacenaje señalarían el procesamiento de los excedentes agrarios; algo que 
también corrobora la presencia de estructuras como la balsa de opus signinum y 
las concentraciones de entidades menores (sectores I y II). Si a la evidencia dis-
persa le sumamos los elementos conocidos anteriormente, estaríamos, por tanto, 
ante un asentamiento de mediano tamaño (menos de 1 ha), en el que se instaló una 

Figura 2.7. Cerámica procedente de la prospección superficial en Els Ecles
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Figura 2.8. Cerámica procedente de la prospección superficial en Els Ecles
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comunidad agraria entre mediados del segundo cuarto del siglo I d.C. hasta inicios 
del siglo V d.C.

Más allá de las posibles áreas residenciales se extienden dispersiones más tenues 
con densidades inferiores que informan de la distribución de actividades agrícolas 
en el paisaje, tal y como vemos en el entorno del sector I.

2.1.3. La exploración geofísica del subsuelo
Debido a la relevancia de los hallazgos arqueológicos documentados en el paraje de 
Els Ecles, se planteó una exploración más exhaustiva del terreno mediante prospec-
ciones geofísicas, concretamente con georradar o GPR (Ground Penetrating Radar). 
El objetivo era la detección de posibles anomalías estructurales que pudieran detec-
tarse en el subsuelo y relacionarlas con los hallazgos de superficie; especialmente en 
el sector I, donde proponemos la localización del asentamiento romano.

Para la realización de estas prospecciones hemos contado con la colaboración de 
dos equipos de colegas especializados en este tipo de tareas. Uno ha sido la Unidad 
de Geodetección de la Universidad de Cádiz, dirigido por L. Lagóstena Barrios, y 
otro un equipo del Instituto de Arqueología de Mérida-CSIC, coordinado por J. 
García Sánchez.

La prospección geofísica fue planteada en cuadros/grids siguiendo los procedi-
mientos habituales en estas técnicas. Dichos cuadros fueron prospectados mediante 
líneas paralelas a lo largo de los cultivos de vid y olivo, con una intensidad de 50 cm 
entre pasadas del sensor.

Los datos adquiridos por este método han sido posteriormente procesados con 
software especializado que derivó en la composición de diagramas y visualizacio-
nes georreferenciadas (Conyers, 2004; Goodman y Piro, 2013). De este modo, fue 
posible cruzar los resultados de las prospecciones geofísicas con los datos obtenidos 
mediante técnicas de teledetección y prospección superficial a partir de su integra-
ción en el SIG general del proyecto. Esta línea de trabajo integrada ha ofrecido resul-
tados de gran interés, pues combina datos de naturaleza distinta y cuya convergencia 
permite una interpretación rigurosa.

Las cartografías derivadas de estas exploraciones contribuyen a la caracteriza-
ción detallada del enclave bajo estudio. En el paraje de Els Ecles se han realizado 
exploraciones en cuatro de los bancales o zonas donde se localizó la mayor concen-
tración de materiales en superficie (sector I) (fig. 2.9).

La zona 1 del sector I es la que ha ofrecido mayores resultados, pues entre los 70 
y 100 cm de profundidad se ha detectado una concentración de anomalías lineales 
en el centro y extremo septentrional de la exploración. Las principales evidencias 
tienen forma de alineaciones que conforman espacios cuadrangulares, de entre 4,5 
x 7 m, y cuadrangulares, de unos 4 x 4 m, que no siguen la misma disposición que los 
bancales, sino una orientación noreste-sudoeste (fig. 2.10). Por ello, es muy posible 
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Figura 2.9. Ortofoto con las áreas prospectadas con GPR en el sector I, donde se localiza la mayor 
concentración de materiales en superficie de Els Ecles

Figura 2.10. Resultado de la prospección geofísica con GPR en la zona 1 de Els Ecles en la que 
se observan las anomalías estructurales detectadas a unos 70-100 cm de profundidad. El círculo 
discontinuo blanco muestra el perímetro aproximado del asentamiento (c. 2000 m2) y en la esquina 
inferior izquierda la interpretación de las estructuras
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que las alineaciones observadas correspondan a los antiguos espacios del asenta-
miento romano localizado a partir de los materiales de superficie. De hecho, una de 
las anomalías corresponde a la balsa de opus signinum que aflora en el perfil norte del 
bancal, lo que corrobora la antigüedad de estas estructuras soterradas.

En el resto de las zonas exploradas (zonas 2-4), colindantes a la zona 1, no se han 
detectado anomalías estructurales entre la superficie y los 150 cm de profundidad 
alcanzada por el GPR, por lo que podemos definir la extensión o superficie de las 
estructuras de hábitat, al menos en sus límites oriental, meridional y occidental; 
pues en la parte septentrional del yacimiento no realizamos la exploración geofísica 
porque encontramos ya bancales desfondados a una cota de uso por debajo de los 
60 cm respecto a las estructuras vistas en el perfil norte de la zona 1 (balsa), lo que 
sin duda alteró los restos estructurales antiguos en este sector. Posiblemente, se tra-
taría de un asentamiento de unos 2000 m2, que corroboraría la interpretación de un 
asentamiento agrario de medianas-pequeñas dimensiones en este paraje.

2.2. SECTOR DE LA RANA/LES PUNTES
El yacimiento de la Rana/Les Puntes se sitúa en la partida de Les Puntes, en el 
extremo de poniente del valle de Sant Bertomeu o de Xàbia, a unos 1.000 m al nor-
deste del pueblo de Gata de Gorgos (fig. 2.11). Se encuentra en el costado norte de 

Figura 2.11. La Vall de Xàbia desde Els Ecles, con el yacimiento de La Rana en primera línea
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la carretera CV-134 (Gata de Gorgos-Xàbia), de la cual se separa por el barranco de 
la Rana que discurre hacia el este (figs. 2.1 y 2.2).

Las primeras noticias sobre la presencia de un alfar de época romana en este 
enclave se produjeron a finales de los años 80 del pasado siglo, cuando se identificó 
en su superficie una gran cantidad de cerámicas de época romana. El hallazgo de 
defectos de cocción permitió que se señalara la existencia de una figlina, para la que 
se propuso la producción de distintas clases de material de construcción y cerámica 
común, junto a la de ánforas de base plana (Bolufer y Banyos 1995), con formas 
similares a las que se estaban documentando paralelamente en el yacimiento de l’Al-
madrava (Els Poblets) (Gisbert 1987; 1999).

Más allá de estas prospecciones, no se volvieron a realizar actuaciones arqueo-
lógicas en este yacimiento hasta finales del año 2017, cuando se inició un proyecto 
de investigación sobre esta figlina (Mateo et al., 2023) que ha tenido continuidad 
dentro del proyecto PAIRO. Desde ese año se han realizado campañas de prospec-
ción geofísica y sondeos arqueológicos que nos han permitido profundizar en la 
comprensión de este asentamiento y de su dinámica productiva.

2.2.1. Metodología no invasiva en el yacimiento romano de La Rana
La metodología no invasiva se define como el conjunto de técnicas, herramientas 
y procesos que permiten obtener información de la superficie y del subsuelo sin 
provocar ningún tipo de afección sobre el bien patrimonial. Sin embargo, conside-
ramos que esta definición de la metodología empleada para el estudio no invasivo en 
el yacimiento La Rana, y otros asentamientos similares, no está completa, por este 
motivo nosotros consideramos más apropiada la denominación de este tipo proce-
sos metodológicos Investigación Histórica no invasiva. Defendemos y pretendemos 
demostrar no solo la capacidad de este procedimiento para documentar estructuras 
arqueológicas, sino para ofrecer unos resultados complejos que permitan resolver 
cuestiones históricas del yacimiento (Rondán-Sevilla, 2022; Lagóstena y Aragón, 
2023).

En los últimos años, la combinación de este tipo de técnicas, más allá del uso 
de una determinada herramienta, ha demostrado su eficiencia para caracterizar y 
aportar información de interés en yacimientos, y especialmente los de esta tipolo-
gía funcional (Welc et al., 2017; Ruiz et al., 2022). En el alfar de La Rana se han 
desarrollado dos tipos de técnicas no invasivas: prospecciones geofísicas mediante 
georradar (GPR) y mediciones magnéticas1.

1.  Nuestro agradecimiento a M. Ruiz Barroso y J. Catalán González, investigadores del equipo de 
prospección geofísica con georradar y magnetómetro en La Rana. Unidad de Geodetección y 
Georreferenciación del Patrimonio Histórico de la Universidad de Cádiz: https://agustindeho-
rozco.uca.es/. 
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2.2.1.1. Técnicas y equipamiento
La técnica geofísica mediante georradar, uno de los métodos geofísicos de tipo 
activo, consiste en la emisión de pulsos electromagnéticos desde la antena o antenas 
emisoras, como es en nuestro caso. Parte de esa energía emitida es absorbida, disper-
sada y reflectada. Esta última es captada por las antenas receptoras y decodificada. La 
velocidad de propagación de esas ondas varía dependiendo de las propiedades fisi-
coquímicas de los materiales sobre los que incide. Es esta propiedad la que permite 
arrojar lecturas características y obtener imágenes de las reflexiones geofísicas de 
los elementos soterrados, que a su vez nos permite analizarlas desde la perspectiva 
arqueológica que aquí nos interesa. Además, también en este caso, podemos repre-
sentar los datos de forma tridimensional, al conocer la velocidad de propagación de 
la onda en el subsuelo, lo que resulta de gran interés no solo por la representación 
de los datos sino por la explotación que podemos hacer de los mismos (Scollar et al., 
1991; Conyers, 2011; Manataki et al., 2015).

Por su parte, la medición magnética es un método geofísico de tipo pasivo, al 
contrario que el anterior, pues no realiza sus mediciones a partir de las variaciones 
inducidas en una determinada propiedad fisicoquímica, es decir, no hay en este caso 
una fuente de energía externa. La medición magnética detecta las diferencias entre 
las propiedades magnéticas de los suelos. Las anomalías magnéticas se representan 
por amplitudes que dependen del contraste de susceptibilidad magnética del suelo 
y los elementos magnéticos soterrados, del volumen de estos y de la profundidad 
a la que se encuentran. Hay dos tipos de magnetismo, inducido y remanente. El 
magnetismo inducido de un material indica su sensibilidad a la magnetización por 
influencia de un campo magnético, el campo magnético terrestre normalmente. En 
este caso, son los minerales ferromagnéticos los que arrojan valores más elevados de 
susceptibilidad. Por el contrario, la magnetización remanente es la que permanece 
en los elementos tras su formación. Comúnmente este tipo de magnetismo se debe 
a un calentamiento de los materiales por encima de la temperatura de Curie, lo que 
provoca un cambio en el alineamiento de los imanes que permanece tras su enfria-
miento. En estos casos los materiales arrojan también valores altos de susceptibili-
dad magnética. La unidad en la que miden estas amplitudes es el nanotesla (Aspinall 
et al., 2009; Fassbinder, 2016; Fuertes y Meyer, 2019).

En cuanto al equipamiento empleado en La Rana, en el caso de la prospección 
geofísica, se ha utilizado el sistema Stream X de IDS, un georradar multicanal for-
mado por un array de 16 antenas distanciadas 12 cm entre sí con una frecuencia cen-
tral de 200 MHz. Cubre un ancho de barrido efectivo de unos 1,60 m. Este equipo 
es propulsado mediante vehículo motorizado por lo que, unido al ancho efectivo de 
adquisición de datos, lo convierte en un georradar muy eficiente y productivo. Para las 
prospecciones magnéticas hemos usado el equipo MXPDA de Sensys, con una con-
figuración de cinco gradiómetros distanciados 25 cm y una frecuencia de muestreo 
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de 100 Hz, lo que ha 
permitido hacer medi-
ciones, por cada sensor, 
cada 1,38 cm. Ambos 
equipos están comple-
mentados con sistemas 
GPS-GNSS, lo que per-
mite obtener los datos 
geofísicos con georrefe-
renciación precisa desde 
la adquisición de los 
mismos (fig. 2.12).

La exploración con 
prospección geofísica 
con georradar en el yaci-
miento de La Rana se 
realizó en noviembre de 
2017, de la que, a finales 
de 2018 (Mateo et al., 
2018: 161) y en 2020 
(Lagóstena y Molina, 
2020: 932-937) se publi-
caron un primer avance 
de los resultados. En 
esta aportación se pre-
tende realizar un estudio 
exhaustivo de los datos 
adquiridos mediante la 
técnica GPR.

La prospección GPR se desarrolló en una superficie de unos 2000 m2, se explo-
raron las parcelas de interés según las prospecciones superficiales realizadas salvo los 
espacios ocupados por obstáculos imposibles de salvar por el georradar: el aterraza-
miento de las parcelas, la acumulación de restos de poda, la presencia de maleza y 
arboleda y la disposición de la vid.

La prospección magnética se desarrolló en noviembre de 2021. La medición 
con magnetómetro en gran medida se realizó en las mismas zonas prospectadas con 
el GPR, con el objetivo de obtener una visualización complementaria. Pero, además, 
dadas las características del equipo y su mejor adaptabilidad a las condiciones del 
espacio, se prospectó en la finca al oeste, ocupada en su totalidad por viñedo, adap-
tando los transectos del magnetómetro a los pasillos entre vides y también se amplió 
la exploración hacia el norte y noreste (fig. 2.13).

Figura 2.12. Desarrollo de la prospección GPR (A) y magnética (B) en 
el yacimiento de La Rana



36

2. Els Ecles-La Rana/Les Puntes: un ejemplo de paisaje rural de producción en la Vall de Xàbia (Gata de Gorgos, Alacant)

2.2.1.2. Resultados y análisis de la exploración GPR
La organización de la toma de datos con el georradar se adecuó al parcelario y a 
los obstáculos presentes, como ya se ha comentado, esto propició que se realizasen 
cuatro mediciones independientes, es decir, cuatro proyectos. A efectos interpre-
tativos y de análisis interesa trabajar con toda la unidad de superficie prospectada. 
De esta forma, todas las representaciones e imágenes incorporadas en este apartado 
muestran la totalidad del espacio, aunque se mostrarán detalles concretos según 
interese (fig. 2.14).

El principal potencial de la prospección con el equipo GPR es la capacidad de 
obtener información tridimensional. En este sentido, los datos han sido tratados 
teniendo en consideración esta perspectiva: la de hacer un análisis real y, por tanto, 
tridimensional, pese a las limitaciones de la representación gráfica. Esta idea que 
podría parecer básica, no lo es, pues se pretende explotar los datos para responder 
a cuestiones históricas del yacimiento. Se está analizando una figlina romana, por 
lo que la posibilidad de aportar datos cuantitativos de los vertidos cerámicos o a la 
potencia de una estructura fornácea, por señalar dos ejemplos, asumen un especial 
interés.

Comenzamos destacando algunos aspectos genéricos a tenor del análisis de las 
diferentes visualizaciones que nos ofrecen los softwares de procesado, las vistas en 

Figura 2.13. Espacios prospectados con cada técnica
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planta y las vistas de los perfiles longitudinales y transversales. La mayor parte de 
los elementos, los interpretados como vestigios arqueológicos, se localizan entre 
-0,40 m y -1,40 m. Esto teniendo en cuenta que existe cierto desnivel en las parce-
las prospectadas, las zonas más altas, al norte, y las más deprimidas, al sur, tienen 
una diferencia de 1,50 m aproximadamente. La tendencia general de las reflexiones 
geofísicas de interés no presenta, al menos de forma significativa, una evidente orto-
gonalidad entre ellas, pero sí que se documentan restos murarios, especialmente en 
el análisis de los perfiles o radargramas.

Con la intención de representar gráficamente esta realidad tridimensional se ha 
procedido a realizar algunos postprocesos con los datos a partir de los valores de 
energía o amplitud arrojados en las mediciones. Uno de ellos ha consistido en un 
cálculo de valores medios de energía en el rango de cota de interés señalado supra. 
Se han extraído todas las slices para cada centímetro, desde -0,40 m hasta -1,40 m. A 
continuación, se ha calculado el valor medio de energía de cada punto medido y de 
todas las slices, este único archivo ha sido rasterizado en un Sistemas de Información 
Geográfica (fig. 2.15). Es decir, se ha agrupado un paquete de datos, una nube de 
puntos, incidiendo en el valor medio de amplitud medido, creando una representa-
ción bidimensional de una realidad tridimensional compleja (Bernardes et al., 2022: 
18-19).

Figura 2.14. Planta a -1 m de la prospección GPR
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Estos procedimientos, de un lado un análisis en las tres vistas que nos ofrecen los 
softwares de procesado de datos GPR, y de otro la creación de una imagen “resumen” 
y representativa de una realidad tridimensional, permiten desarrollar una interpre-
tación desde una perspectiva estrictamente arqueológica. Hemos distinguido para 
este análisis tres elementos, según su naturaleza, propios de un alfar: posibles estruc-
turas fornáceas o restos de hornos; espacio de vertidos; y otras estructuras edilicias. 
Se debe tener en consideración que estos tres elementos están íntimamente rela-
cionados, no sólo por la funcionalidad, sino por su composición material, por lo 
que, dado el tipo de mediciones realizadas, se ha tenido presente los mecanismos de 
explotación, uso, reutilización de las estructuras y otros componentes de un alfar. 
A continuación, se describen y referencian los más evidentes, de este a oeste y de 
norte a sur.

En el lateral este de la exploración destacan al menos dos conjuntos. El primero 
presenta una morfología muy irregular en planta, sin embargo, si atendemos a los 
perfiles se aprecia una acumulación de reflexiones desde -0,70 m a -1,10 m. Estas se 
disponen en unos 5 m longitudinales. Parece tratarse de una acumulación de mate-
riales, posiblemente un espacio de vertidos dispuestos en una fosa (fig. 2.16-A). A 
unos 12,50 m al sur, y a la misma cota, se aprecia una alineación potente con orien-
tación prácticamente este-oeste. No guarda siempre una disposición absolutamente 

Figura 2.15. Postproceso de valores medios, en rojo los valores altos y en verde los bajos
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Figura 2.16. Representación de los conjuntos en el flanco este. A.- Planta a -1,10; B.- Planta a -0,75 m



40

2. Els Ecles-La Rana/Les Puntes: un ejemplo de paisaje rural de producción en la Vall de Xàbia (Gata de Gorgos, Alacant)

Figura 2.17. Representación de los conjuntos detectados en el flanco oeste. A. y B.- Plantas a -1 m
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lineal, sino que a la cota de -0,70 m adquiere una tendencia semicircular, con unos 
3,50 m de diámetro. Si se atiende a la configuración topográfica de la parcela, así 
como a la visualización de los datos especialmente en los perfiles, lo interpretamos 
como un posible elemento murario, sobre el que se articula otra estructura y/o una 
acumulación de vertidos, es decir, conforma un aterrazamiento artificial. Es posible 
que se trate, por tanto, de un horno amortizado (fig. 2.16-B).

En el lateral opuesto de la parcela, al norte, se aprecia de nuevo una alineación 
que continuaría hacia la zona de cultivo de vides. Su mejor cota de visualización está 
en torno a -1 m, de nuevo parece corresponder con restos de edilicia. Además de 
estar vinculados a la adaptación a la topografía, tiene concentraciones de reflexiones 
a norte y a sur, así como tendencias circulares a determinadas cotas, por lo que se 
interpreta que deben existir vertidos de materiales en torno a él y no es descartable 
tampoco la existencia de un horno en esta zona (fig. 2.17-A). A esta misma cota al 
sur es a la que mejor documentamos un conjunto de alineaciones, con orientación 
noreste-suroeste, como la anterior, que parecen corresponder con restos murarios 
de articulación de la figlina (fig. 2.17-B). Es más, si atendemos a la imagen de cali-
dad obtenida mediante el postproceso detallado anteriormente, representado en la 
figura 2.15, se aprecia una especie de cerramiento rectangular.

Este último conjunto, parece el de mayor complejidad a tenor de la información 
geofísica, así que lo analizamos en detalle. Desde una visión descriptiva conjunta 
está formado por alteraciones correspondientes a restos edilicios, que, aunque no 
guardan una clara ortogonalidad entre ellos, sí que están conformando un mismo 
espacio. Las zonas que delimitan tienen una representación muy concreta en los per-
files, parecen corresponder con posibles fosas de vertidos, de un material que difiere 
del que se componen las alineaciones. Estos vertidos tendrían una potencia de casi 1 
m (fig. 2.18-A). Además, si se visualizan los datos a diferentes cotas se pueden anali-
zar otros posibles elementos. En la figura 2.18-B se interpreta un elemento murario 
que subdivide dos espacios, posiblemente al sur una zona de vertidos importante, 
entre -0,50 y -1,30 m, y al norte una morfología diferente que no descartamos que 
se corresponda con los restos de un horno amortizado. Por último, en el extremo 
sur de esta zona la tendencia en planta es la misma que la que hemos descrito, sin 
embargo, se aprecia de forma evidente los diferentes depósitos en la vista del perfil 
longitudinal (fig. 2.18-C).

2.2.1.3. Resultados y análisis de la exploración magnética
La prospección magnética se realizó para completar y ampliar la información y resul-
tados obtenidos a partir de la técnica GPR. Como hemos comentado, la mayor parte 
de superficie medida con esta técnica no invasiva es la misma que la de la explora-
ción GPR, salvo en el extremo sur, que no pudo ser cubierto por la presencia de 
obstáculos, aunque, aprovechando la adaptabilidad del magnetómetro empleado se 
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Figura 2.18. Representación de los conjuntos en el flanco suroeste. A.- Planta a -1 m; B.- Planta a -0,65 m; C.- 
Planta a -0,75 m
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amplió el espacio de prospección hacia el noreste y hacia el oeste, dentro de la zona 
cultivada con vides.

Se ha incidido en la capacidad de obtener datos tridimensionales cuando se han 
analizado los resultados del georradar, esta ventaja no la tiene la técnica magnética. 
Sin embargo, dado el tipo de mediciones que realiza este equipo y la naturaleza del 
yacimiento de La Rana, desde una perspectiva funcional, cuya actividad principal es 
la producción de material de construcción, cerámica común y, en especial, ánforas, 
resulta una técnica de enorme interés para complementar la caracterización funcio-
nal de los elementos descritos con el georradar.

Cuando se realiza la exploración magnética lo que se mide es el magnetismo de 
los materiales que componen el subsuelo, la susceptibilidad magnética. Dentro de 
los dos tipos de magnetismo ya referidos, dado el contexto arqueológico en el que 
nos encontramos, destaca la magnetización termo-remanente, la que se da en los 
procesos de calentamiento y combustión (Fassbinder, 2016: 503-504). En las imá-
genes en planta de los resultados de la magnética, los magnetogramas, no tenemos 
información de diferentes profundidades, sino que estas representan el magnetismo 
de un paquete del subsuelo, aproximadamente de 1,50 m. El valor de medida que 
vamos a representar es el nanotesla (nT).

Al igual que con la exploración GPR, las mediciones magnéticas se han realizado 
en cuatro proyectos, de este a oeste los valores de susceptibilidad magnética absolu-
tos arrojados son en el proyecto 1: 984,41/-849,31 nT; proyecto 2: 38,68/-37,80 nT; 
proyecto 3: 577/-635,54 nT; y proyecto: 4 27,31/-21 nT. En la siguiente figura pode-
mos ver una representación general de toda la exploración magnética (fig. 2.19).

La susceptibilidad magnética es un valor relativo, es decir, la representación de 
las diferencias magnéticas se verá condicionada por los propios elementos. En este 
caso no cabe esperar discernir un elemento arqueológico a partir de una determi-
nada morfología de una anomalía magnética, pero sí caracterizar el tipo de anomalía 
para proponer posibles interpretaciones. En este sentido, se van a caracterizar los 
mismos elementos arqueológicos que con el georradar, posibles hornos, estructuras 
o muros y espacios de vertidos.

Una anomalía frecuente es la de tipo de dipolo, aquella que arroja dipolos mag-
néticos positivos y negativos, por ejemplo, en una estructura sometida a una alta 
temperatura (Boschi, 2009: 306). Estas anomalías tienen una representación com-
puesta por valores muy bajos junto a valores muy altos, gráficamente estarían forma-
das por los colores extremos, en una escala de grises blancos y negros.

En esta exploración las localizamos en el extremo noreste del sector prospec-
tado, en la zona central y en la zona de viñedo, es decir, en los proyectos 1, 3 y 4, prin-
cipalmente. No se puede descartar, especialmente en el proyecto 1 y en la zona con 
viña, que alguna de estas lecturas se corresponda con posibles elementos metálicos 
contemporáneos en superficie. Dejando esto a un lado, según nuestro criterio, son 
zonas donde residen materiales o estructuras sometidos a procesos de combustión. 
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Posiblemente en los espacios señalados existen restos de hornos, probablemente 
amortizados, y que con total seguridad se corresponden con los espacios dentro de 
la zona explorada en La Rana donde se localiza una mayor cantidad de vertidos y 
testares (fig. 2.20).

Por otro lado, cabría otro tipo de lecturas para los restos edilicios, como los 
muros de organización de este alfar. La superficie terrestre tiende a arrojar datos 
de magnetismo más altos que la roca, por tanto, posibles estructuras arqueológicas 
arrojarían valores de nanotesla positivos y los elementos de relleno negativos (Fedi 
et al., 2017: 204).

Por otra parte, es frecuente encontrar en estos ambientes el material de los ver-
tidos cerámicos reutilizados para fines constructivos. Según esto, destacamos dos 
zonas principalmente, la mitad sur del proyecto 2 y la mitad norte de los proyectos 
3 y 4. Los valores de susceptibilidad magnética son relativamente diferentes que los 
descritos anteriormente, aunque quizás hay algunas zonas con anomalías dipolares 
en el proyecto 2, posiblemente relacionadas con espacios de vertidos cerámicos. En 
ambas zonas se aprecian anomalías magnéticas compatibles con muros, o también 
posibles elementos negativos, tipo fosa, colmatados, que deben estar relacionados 
con estructuras murarias de la figlina y la adecuación a la topografía (fig. 2.21).

Figura 2.19. Magnetograma general de la exploración magnética
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2.2.1.4. Valoración final: integración y combinación de las técnicas
Realizando una síntesis de los resultados obtenidos en el yacimiento de La Rana con 
esta metodología, se puede señalar que, por un lado, la exploración GPR ha permi-
tido detectar, analizar e interpretar los principales elementos de un alfar romano. La 
visualización y representación de los datos no es sencilla, tanto por la naturaleza del 
yacimiento como por la transformación de los niveles más superficiales. A cotas en 
torno a -1 m se aprecian alineaciones, con una tendencia noreste-suroeste que inter-
pretamos como restos edilicios y constructivos del alfar. Todos estos deben estar 
asociados a hornos, la mayor parte de ellos parece que arrasados y amortizados. Y, 
especialmente, se documenta la continua deposición de vertidos y la creación, por 
ende, de testares propios de un espacio con una importante producción alfarera.

Por su parte, la prospección con magnetómetro ha permitido caracterizar, según 
las lecturas que realiza, qué tipo de elemento o estructura arqueológica se habría 
detectado en la figlina de La Rana. A su vez, es factible confundir en este tipo de 
ambientes hornos amortizados, de vertidos, o testares de edilicia o elementos cons-
tructivos, debido a que, en gran medida, todos estos elementos pueden estar com-
puestos por materiales similares.

En el análisis e interpretación de los resultados con las dos técnicas se ha 
intentado ir más allá de la mera caracterización y descripción de una determinada 

Figura 2.20. Magnetograma con las principales anomalías dipolares y con isolíneas de 50 nT



46

2. Els Ecles-La Rana/Les Puntes: un ejemplo de paisaje rural de producción en la Vall de Xàbia (Gata de Gorgos, Alacant)

Figura 2.21. Magnetogramas con diferentes escalas de color con indicación de anomalías y con isolíneas de 
100 nT
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anomalía, dándole un matiz estrictamente arqueológico y siendo consciente del 
contexto. Es decir, el punto de partida del análisis se ha basado en cuestiones histó-
ricas sobre la composición, uso y funcionamiento de una figlina romana. Por tanto, 
el manejo de las imágenes y tomografías generadas no ha sido diferente que el que 
se podría haber desarrollado con otro tipo de fuente histórica (Lagóstena y Aragón, 
2023: 10-14). Por este motivo, la combinación coherente de ambas técnicas permite 
dilucidar ciertas cuestiones interpretativas (fig. 2.22).

Las campañas de excavación arqueológica iniciadas en 2018, que se tratarán en 
el siguiente apartado, se plantearon en gran medida a partir de los resultados preli-
minares arrojados por el georradar. Ahora es posible corroborar y ampliar la infor-
mación extraída en aquellos sondeos y, por tanto, apoyar con estos resultados las 
mejores estrategias de estudio a desarrollar en la figlina.

En los tres cortes abiertos en 2018 se documentaron una gran cantidad de frag-
mentos cerámicos y vertidos. En el caso del Corte 2 también, por señalar uno, se 
documentó abundante material constructivo, además de los vestigios de un muro 
con orientación NE-SW. Este coincide con las descripciones realizadas para este 
espacio a partir de los datos de la geofísica (fig. 2.18-B). No sólo se corrobora el 
análisis de la geofísica con esta intervención, sino que se da por válido también el 

Figura 2.22. Visualización combinada de los resultados de las dos técnicas
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Figura 2.23. Cortes arqueológicos sobre planta de georradar (-0,60 m) y detalles del corte 2
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análisis de las cotas menos superficiales no excavadas (fig. 2.23). Asimismo, en la 
campaña de 2019 se profundizaron y ampliaron la superficie excavada de los cortes 
1 y 2, confirmándose los resultados de la primera campaña.

A su vez, en este estadio de la investigación en La Rana, y dada su funcionalidad 
y la cantidad de datos de los que disponemos a partir de nuestras prospecciones no 
invasivas, ya mensurados y validados por los sondeos arqueológicos, parece opor-
tuno realizar otro tipo de análisis de carácter cuantitativo con una extrapolación en 
términos de producción de la figlina. Tenemos experiencias metodológicas exito-
sas en otros contextos arqueológicos donde los espacios secundarios (Lagóstena y 
Molina, 2020: 938-939; Rondán-Sevilla, 2023), en este caso los testares y vertidos, 
caracterizados gracias a la información tridimensional que aporta el GPR, permiten 
obtener cubicaciones del subsuelo y, por tanto, arrojar valores volumétricos sobre 
los vertidos y extrapolarlos a la capacidad productiva desarrollada en La Rana.

En definitiva, la aplicación de exploraciones geofísicas, la combinación entre 
ellas y a su vez con la excavación arqueológica, y, sobre todo, el correcto manejo 
y explotación de los resultados suponen una metodología exitosa. No solo para la 
caracterización de yacimientos productivos como el caso de La Rana, sino que per-
miten otorgar un valor también cuantitativo de los mismos y, por tanto, desarrollar 
su proyección territorial en la investigación sobre el ager Dianensis.

2.2.2. Las campañas de excavación arqueológica en la figlina de La Rana
Las excavaciones arqueológicas de las campañas 2018 y 2019 fueron llevadas a cabo 
por un equipo de la Universidad de Alicante y el Museu Arqueològic i Etnogràfic 
Soler Blasco de Xàbia, con el apoyo del Ayuntamiento de Gata de Gorgos2.

Se decidió abrir tres sondeos -cuyas dimensiones iniciales eran de 5 m2- en fun-
ción de la lectura proporcionada por el georradar. Presentaban, por tanto, una ele-
vada potencialidad arqueológica. En la intervención de 2019 se decidió concentrar 
la actividad en los cortes arqueológicos que aportaron un mayor volumen de infor-
mación -Cortes 1 y 2-. Ambos fueron ampliados hasta abarcar una superficie de 6 x 
8 m en el Corte 1 y de 15 x 16 m en el Corte 2 (fig. 2.24).

Tras la retirada de los niveles superficiales se alcanzaron las primeras capas 
arqueológicas en los tres sondeos, sacando a la luz una acumulación de niveles 
caracterizados por la abundante presencia de fragmentos de cerámica romana, 
incluyendo defectos de cocción. Se identificó que estas superposiciones de estra-
tos correspondían a sucesivos vertidos de piezas cerámicas desechadas por distintas 
taras provocadas en su proceso de elaboración (fig. 2.25 y 2.26).

2.  En ambas campañas se contó con la participación de estudiantes y egresados del Máster Universi-
tario en Arqueología profesional y gestión integral del patrimonio de la Universidad de Alicante y 
del Grado de Historia de la misma universidad.
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Entre el material cerámico, las ánforas mostraban un claro protagonismo. En 
su mayoría se hallaron envases de base plana (Mateo y Molina, 2016a; 2016b), 
coherentes con los fragmentos ya conocidos en las prospecciones superficiales. No 
obstante, aunque en una menor cantidad, se hallaron ánforas del tipo Dressel 2-4 
(Mateo y Molina, 2016c)–, que podrían apuntar a su probable producción en el alfar 
(fig. 2.27). La producción de este envase, que no había sido constatado con anterio-
ridad, quedó confirmado gracias a los trabajos llevados a cabo en ambas campañas.

De igual modo, se documentó una fuerte presencia de restos de material de 
construcción romano que tendían a concentrarse en paquetes homogéneos con 
escasa o nula representación de otros tipos cerámicos. También fueron halladas 

Figura 2.24. Vista del yacimiento de La Rana en la que se muestran las lecturas obtenidas con el georradar 
e indicando ubicación de los cortes de la campaña 2018 -destacada en azul- y su ampliación realizada en la 
campaña 2019 -destacada en rojo-
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Figura 2.25. Vista en detalle del Corte 1 (UE 41), donde se aprecia la elevada concentración de fragmentos de 
cerámica común

Figura 2.26. Detalle de la acumulación de material anfórico en la composición de UE 11 (Corte 3)
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distintas formas de cerámica común romana que formaban bolsadas o aparecían 
directamente mezcladas con otros materiales.

Los paquetes estratigráficos que contenían todos estos fragmentos cerámicos 
presentaban una disposición común en los tres sondeos, adoptando una tendencia 
ataludada que desciende en dirección sureste. Interpretamos que, muy probable-
mente, esta misma disposición se mantendría en las zonas no excavadas localizadas 
entre los sondeos.

Su morfología y composición permitiría interpretarlo como un gran basurero, 
aunque no se documentan restos de materia orgánica. Además, entre los fragmen-
tos cerámicos no fueron registrados materiales de importación. Todo ello nos lleva 
a proponer que nos encontramos ante un vertedero del taller alfarero, en el cual se 
arrojaban las piezas descartadas. La presencia de otro tipo de materiales no asocia-
dos a las producciones del taller es minoritaria y se limita a restos constructivos, 

Figura 2.27. Vista del proceso de excavación de la UE 26 (Corte 2) con la extracción de un fragmento de 
ánfora Dressel 2-4 (LR’18-3-26)
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como adobes rubefactados por haber estado expuestos a temperaturas elevadas. 
Podrían ser evidencias de la reparación de los hornos del alfar, cuyas parrillas sufrían 
roturas con cierta frecuencia.

2.2.2.1. Corte 1
Al igual que en el resto de los cortes arqueológicos, en su interior se documentaron 
distintos niveles de vertidos de material cerámico. Mientras que uno de ellos -UE 
18- estaba marcado por la abundante presencia de fragmentos de ánforas, encontra-
mos que otro de ellos -UE 41- estaba compuesto principalmente por fragmentos de 
cerámica común. Ambos estaban localizados en el extremo meridional del sondeo. 
En el extremo opuesto los paquetes mostraban, por el contrario, una predominancia 
de restos de material de construcción cerámico frente a los fragmentos vasculares, 
tal y como queda evidenciado con las UUEE 13 y 14. Esta misma disposición se 
mantuvo al ir retirando distintas capas de volcados, sugiriendo que la formación de 
esta parte del testar se originó vertiendo, en primer lugar, capas de materiales cons-
tructivos y, sobre ellos, otros de fragmentos de cuerpos vasculares.

Un nivel perteneciente a la primera categoría mencionada -UE 29- contenía en 
su interior un gran fragmento perteneciente a un horno. Dentro de la segunda, carac-
terizada por la abundante presencia de fragmentos de ánforas, destacan paquetes 
como UE 71, donde fueron exhumados abundantes conjuntos formados por piezas 
anfóricas casi completas tipo Gauloise 4 (figs. 2.30 y 2.31).

Figura 2.28. Vista en detalle de la fosa de UE 37/43 y de las UUEE adyacentes (Corte 2)
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2.2.2.2. Corte 2
La única estructura documentada -UE 4- se sitúa en la zona central de este corte 
arqueológico. Era un muro orientado en sentido NE-SW que dividía en dos la super-
ficie abierta del corte y cuya presencia ya quedaba reflejada en las lecturas ofrecidas 
por el georradar. Únicamente presentaba una cara vista –la sureste– y estaba com-
puesto por piedras y fragmentos de ladrillos trabados con tierra, con un alzado de 
unas pocas hiladas. El tipo de aparejo y su morfología, más cercanas a un linde que 
a un muro, nos llevaron a considerarlo el límite del taller hacia el barranco de La 
Rana, una línea a partir de la que se fueron arrojando durante años los desechos de 
la producción alfarera hacia el barranco, hasta acabar generando un talud artificial.

Figura 2.29. Vista aérea de la mitad oriental del yacimiento de La Rana con los resultados de la campaña de 
2019
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Al S del muro UE 4 identificamos, al igual que en el resto de áreas interveni-
das, una sucesión de capas formadas por vertidos de materiales cerámicos. Los más 
cercanos al muro se caracterizan por una mayor presencia de material constructivo 
cerámico. Su disposición ataludada permite que, sobre ellos, se identifiquen varios 

Figura 2.30. Vista en detalle de algunos de los conjuntos cerámicos -ánforas- registrados en UE 71 (Corte 1)

Fig. 2.31. Vista general del Corte 1 en la que indicamos la ubicación de todas sus UUEE
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niveles formados exclusivamente por fragmentos de cerámica vascular, como UE 
55 (fig. 2.32).

En el extremo meridional del Corte 2 hallamos, además, un conjunto de restos 
de adobe pertenecientes a un horno cerámico -UE 97- y que no fueron completa-
mente exhumados (fig. 2.33). No podemos concluir si se trata de un horno parcial-
mente destruido y situado en su ubicación original, abandonado y amortizado tras 

Figura 2.32. Vista del depósito de cerámica UE 55

Figura 2.33. Vista de la UE 97 en la que se observan restos constructivos de un posible horno
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la formación del testar, pues también cabe la posibilidad de que, en realidad, se trate 
de un horno desmantelado y arrojado al basurero, junto al resto de depósitos. La 
disposición de los bloques de adobes resulta más compatible con un vertido que 
con el colapso de una estructura. El hecho de que, además, este hallazgo esté ubicado 
en un punto muy meridional del testar dificulta la interpretación de este conjunto 
como un horno in situ, y que se trata de una zona muy expuesta y demasiado cercana 
al cauce fluvial. Cabría esperar una localización más septentrional, como la que se 
deduce a partir de la prospección geofísica de 2021.

Se decidió abrir una trinchera de 2 m de anchura aproximadamente en el 
extremo W del Corte 2, la cual abarcase toda su longitud, con el fin de documentar 
la sucesión estratigráfica de los distintos aportes de vertidos del testar (fig. 2.34). De 
este modo, además de obtener información valiosa acerca de la formación del testar 
lograríamos profundizar estratigráficamente en él y alcanzar el nivel de suelo a partir 
del cual comenzó a generarse.

En el extremo de la trinchera situado al S del muro UE 4 excavamos una sucesión 
de vertidos de cerámica -UUEE 59, 80, 81 y 85- sobre un firme de arcilla -UE 102- 
que constituye el terreno geológico, evidenciándose que los vertidos fueron arro-
jados directamente sobre el terreno natural (fig. 2.35 y 2.36). El espesor del testar 
oscila entre 1’50 y 1’80 m respecto al nivel del suelo.

En contraste, en la mitad septentrional de la trinchera se descubrió que no se 
registra una sucesión de vertidos de material cerámico tal y como ocurre al otro 
extremo del muro UE 4, o, en caso de haber un testar, no aflora antes de 1 m de pro-
fundidad respecto al nivel de suelo (cota máxima alcanzada en la excavación de esta 
parte de la Trinchera). Por el contrario, es detectada una sucesión de capas de cal y 
de ceniza, relacionadas con posibles niveles de uso. Asimismo, hallamos una plata-
forma de tegulae -UE 106- paralela al muro de UE 4 (figs. 2.37 y 2.38). En este sen-
tido, es posible incluso que hubiese otras estructuras previas a UE 4, como UE 106, 
que cumpliesen su misma función. De ser así, los niveles de paso y los límites entre el 
taller y el testar irían creciendo al mismo ritmo que lo hacía el propio basurero. Cabe 
señalar que no se aprecian cambios notables en el material de las distintas capas, lo 
que apuntaría a una ocupación relativamente reducida en el tiempo, al menos en lo 
que respecta a ese sector de la excavación.

2.2.2.3. Corte 3
El interior del Corte 3 mostró la continuidad en esta parte del yacimiento de los 
niveles de vertidos cerámicos, los cuales presentaban la misma disposición que los 
registrados en el resto del yacimiento. El que ocupaba la mayor parte de la superficie 
de este corte -UE 11- estaba conformado por fragmentos de material anfórico (fig. 
2.39).
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A modo de recapitulación, podemos afirmar que estas campañas arqueológicas 
permitieron ahondar en la existencia de un gran alfar romano dedicado fundamen-
talmente a la producción de ánforas vinarias, de un amplio repertorio de cerámica 
común y de material de construcción. Su testar revela los distintos niveles de ver-
tidos de cerámica desechada de la producción de este alfar, sin que por ello deje-
mos de documentar -si bien con una presencia menor- otros aportes identificados 

Figura 2.34. Vista general del Corte 2 con la Trinchera N marcada en rojo y la Trinchera S destacada en verde
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Figura 2.35. Vista general del Corte 2

Figura 2.36. Vista del perfil E de la Trinchera S con su secuencia estratigráfica

Figura 2.37. Vista del extremo N de la trinchera del Corte 2, en la que se aprecian los niveles de cal y ceniza y la 
plataforma de tegulae (UE 106)
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claramente como basureros, con materiales que no son fruto de la actividad produc-
tiva de los hornos del alfar.

Los materiales son vertidos desde la línea marcada por el muro UE 4, formando 
una serie de taludes que se acumulan unos sobre otros y que se disponen sobre UE 
102 –el nivel de suelo geológico-. El muro UE 4 funcionaría, por tanto, como un 
margen que separa físicamente el alfar del cercano cauce del río, hacia el cual se vier-
ten los fragmentos de cerámica. Este margen se construye directamente sobre los 

Figura 2.38. Vista en detalle de urceloi prácticamente completo (LR’19 5.53), 
hallado durante la exhumación de UE 5, en la mitad N del Corte 2
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propios vertidos. La línea de tegulae -UE 102- podría indicar que, al mismo tiempo 
que crece el nivel de vertidos, se genera un margen y un nivel de uso/paso asociado 
al mismo.

2.2.3. El material producido en la figlina de La Rana
Las dos campañas de excavación han permitido documentar una enorme cantidad 
de material cerámico, cuyo estudio está actualmente en fase de realización, por lo 
que a continuación nos limitaremos a presentar un primer análisis preliminar.

Por un lado, el material de construcción alcanzó un peso de 4,3 toneladas y, en 
su mayor parte estaba formado por ladrillos besales, bipedales, tegulae e imbrices. 
También se registraron adobes, en su mayoría rubefactados y que se utilizaron para 
la construcción de las estructuras fornáceas. Por otro lado, dejando fuera al material 
de construcción, los miles de fragmentos informes de cerámicas alcanzaron un peso 
de 2,2 toneladas.

Entre el material cerámico, son las ánforas el elemento predominante, pues cen-
trándonos únicamente en las formas diagnosticables, se registraron un total de 4352 
fragmentos diagnosticables de ánfora (excluyendo galbos), sobrepasando el 71% del 
material cerámico. De ellos, 1429 son bordes, 2108 asas, mientras que las bases/
pivotes ascienden a 815 piezas.

Las ánforas muestran un claro protagonismo dentro del registro material. En un 
primer nivel de análisis podemos señalar que las ánforas que el 95% de los bordes 
de ánfora documentados pertenecen a ánforas de base plana de producción local 
(fig. 2.40). Estos ejemplares presentan una amplia variabilidad morfológica y se 

Figura 2.39. Detalle de la extracción de 158 durante la excavación de UE 11



62

2. Els Ecles-La Rana/Les Puntes: un ejemplo de paisaje rural de producción en la Vall de Xàbia (Gata de Gorgos, Alacant)

Figura 2.40. Ánforas de base plana procedentes de La Rana
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relacionaría con la familia de las ánforas Gauloise 4 de época tardía y las Almadrava 
IV, producciones conocidas en el ager dianensis, especialmente en la figlina de l’Al-
madrava (Gisbert, 1999; Laubenheimer y Gisbert 2001; Mateo y Molina, 2016a; 
2016b). Además, las excavaciones de 2018 y 2019 permitieron constatar por pri-
mera vez la producción de ánforas del tipo Dressel 2-4, que alcanzan el 5% de los 
bordes anfóricos. Se trata del tipo más ampliamente producido en la costa central 
Tarraconense (Mateo y Molina, 2016c), aunque fundamentalmente se produjo 
durante el siglo I d. C. Su producción en La Rana parece coexistir en el tiempo con 
las formas mayoritarias de base plana, lo que apuntaría a una producción más tardía 
a la registrada hasta el momento en otras áreas del territorio de Dianium (Gisbert, 
1999; Mateo, 2018). Los ejemplares de Dressel 2-4 de La Rana presentan peculia-
ridades morfológicas respecto a los modelos habituales del siglo I d. C. producidos 
en la costa central Tarraconense, como se puede observar en los pivotes y que pro-
bablemente sean consecuencia de su pertenencia a una fase evolutiva tardía, hasta 
ahora desconocida para este tipo (fig. 2.41).

En todo caso, se trata de envases cuyo contenido vinario está plenamente acep-
tado por la historiografía. Por ejemplo, en el caso de las Dressel 2-4 su uso para el 
transporte de vino ha quedado constatado para sus producciones en la costa cen-
tral Tarraconense por la presencia de epígrafes pintados en envases originarios del 
entorno de Saguntum (Liou, 1998: 92; Mateo, 2022), mientras que para las ánforas 
relacionadas con la familia de las Gauloise 4, se acepta generalmente un uso vina-
rio, debido fundamentalmente a paralelismos con las producciones procedentes del 
sureste de Francia (Mateo y Molina 2016a). Además, son múltiples las evidencias de 
la importancia del cultivo de la vid en todo ager Dianensis en época romana (Gisbert, 
2009; Frías, 2010).

Lo que queda claro, es que las ánforas producidas en la figlina de La Rana evi-
dencian la existencia en los alrededores de una producción vitivinícola excedentaria 
dedicada a su exportación. En este sentido, estos envases se utilizarían para el trans-
porte del vino producido en el entorno que, desde los fondeaderos de la bahía de 
Xàbia o desde Dianium, acabaría exportándose a otros puntos del imperio.

De igual modo, cabe señalar la importante presencia de elementos de cerámica 
común, cuyas formas diagnosticables representan el 27,7% del total del material 
cerámico registrado. Se detecta una amplia variabilidad de formas, cuyo estudio, se 
encuentra actualmente en fase de realización. Entre el amplio repertorio se docu-
menta la presencia de platos, jarras, jarritas, botellas, escudillas, etc. Entre las cerámi-
cas de cocina encontramos morteros, ollas y tapaderas de diversas formas y medidas. 
Es significativa la ausencia de evidencias de producción de dolia. Estos envases de 
gran tamaño eran ampliamente utilizados durante el proceso de vitinificación y, por 
ejemplo, están presentes en el cercano yacimiento dels Ecles, así como en la villae de 
la Punta de la Fontana o de l’Arenal (Xàbia).
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Por otra parte, la presencia de material importado es mínima, lo que dificulta ofre-
cer una cronología precisa para el periodo de actividad de la figlina. Destacando la 
presencia de un pequeño número de ARS. Por el contrario, al menos parte de los ejem-
plares de cerámica de cocina africana podrían corresponderse con imitaciones produ-
cidas en el taller, práctica bien conocida en otros talleres hispanos (Aquilué, 2008).

Figura 2.41. Ánforas del tipo Dressel 2-4 procedentes de La Rana



65

Daniel Mateo Corredor, Jaime Molina Vidal, Julia Sarabia-Bautista, Ignasi Grau Mira, Isabel Mª Rondán Sevilla, 
Juan Francisco Álvarez Tortosa, Lázaro G. Lagóstena Barrios y Joaquim Bolufer Marques

Estos resultados revelan que el taller al que se asocia el testar documentado tuvo 
una actividad comprendida entre los siglos II y III, periodo en el que elaboró ánfo-
ras, material de construcción y cerámica común. Es posible que todavía mantuviese 
un cierto nivel de producción hasta el siglo IV, etapa en la que ya no se documenta 
relación alguna con el desarrollo de recipientes anfóricos.

2.3. CONSIDERACIONES FINALES: REFLEXIONES SOBRE LA OCU-
PACIÓN Y PRODUCCIÓN AGRARIA EN LA VALL DE XÀBIA
Las actuaciones según los parámetros arqueológicos convencionales suelen cen-
trarse en un único yacimiento como unidad de análisis y así las interpretaciones 
gravitan sobre las evidencias detectadas en el sitio intervenido. Bajo la premisa 
que guía nuestras investigaciones, hemos querido intervenir en una unidad de 
paisaje que entendíamos que configura una célula de asentamiento y producción 
complementaria. De ese modo superamos el concepto de yacimiento que limitaba 
nuestras interpretaciones, aunque sin prescindir de la valoración individualizada 
de la información. De ese modo, la mayor parte de los datos que disponemos pro-
cede de las intervenciones de la Rana, pero estos se muestran insuficientes para 
aproximarnos a aspectos como las formas de residir y ocupar el valle, la carac-
terización social de los grupos rurales o la vinculación cronológica del alfar y el 
principal asentamiento del valle. De ahí que desplegamos una serie de procedi-
mientos y desarrollamos actuaciones para investigar el sitio de Ecles y también su 
entorno inmediato. Siempre con la aproximación multiescalar y mediante múlti-
ples metodologías.

Las actuaciones desarrolladas en La Rana han sido más intensas y por ende, 
contamos con una imagen más precisa del sitio arqueológico. La prospección geofí-
sica desarrollada en 2017, seguida de la excavación arqueológica realizada en 2018, 
vinieron a confirmar la existencia de un centro de producción cerámica de época 
romana en este lugar. Las excavaciones continuadas en 2019 revelaron que el testar 
se extiende desde los restos documentados en el Corte 1 hasta más allá del extremo 
occidental del Corte 2, distancia que supera los 27 m lineales. Interpretamos que la 
estructura UE 4 pudo constituir el margen que separaba al taller de su testar. Al S 
de este muro, de poca entidad y sin función de sustentar, se verterían las hornadas 
en mal estado, generando un inmenso talud de fragmentos cerámicos depositados 
en dirección al cauce del río. Actualmente no se conocen los límites de UE 4, que se 
prolonga más allá de los confines del Corte 2.

Los resultados proporcionados por el magnetómetro en 2021 apuntan en esta 
misma dirección al señalar que, muy probablemente, estructuras fornáceas estuvie-
sen ubicadas al N de la estructura UE 4. En efecto, en este sector se concentran 
las principales alineaciones, con una tendencia noreste-suroeste que posiblemente 
correspondan con los restos edilicios y constructivos del alfar. Todos estos deben 
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estar asociados a hornos que se arruinaron tras su momento principal de uso. Aso-
ciados a estos obradores se documenta la continua deposición de vertidos y la crea-
ción, por ende, de testares, propios de un centro de producción alfarera.

Estos basureros presentan, en general, una mezcla de materiales cerámicos que 
nos aproximan a las producciones del alfar. Predominan las ánforas, aunque con 
fuerte presencia de distintas formas de cerámica común y de material de construc-
ción. También se pudo comprobar que el vertedero no estaba formado únicamente 
por la cerámica desechada de las hornadas del alfar, pues también se identificaron 
vertidos de elementos constructivos que deben corresponder a restos de un horno, 
posiblemente evidencia de las constantes reparaciones sufridas por los obradores 
durante sus fases de uso.

Respecto a los materiales cerámicos documentados, los más destacados por 
su volumen son las ánforas, en su mayor parte ánforas de base plana relacionadas 
con la familia de las Gauloise 4 tardías y Almadrava IV. También fueron recupe-
rados fragmentos de ánfora Dressel 2-4. En ambos casos se trata de envases vina-
rios que evidencian la existencia de una producción vitivinícola en el entorno con 
capacidad para generar un excedente que se transportaría a través de esos envases. 
En cuanto a la cerámica común, el repertorio formal es muy amplio y su estu-
dio nos proporcionará una información de gran interés para avanzar en las redes 
de distribución locales/regionales. La combinación de materiales cerámicos que 
observamos en los niveles excavados sugiere que las hornadas principales estaban 
formadas por ánforas, combinadas en menor medida por distintas piezas de cerá-
mica común.

Estos resultados revelan que el taller al que se asocia el testar documentado tuvo 
una actividad comprendida entre los siglos II y III, periodo en el que elaboró ánfo-
ras, material de construcción y cerámica común. Es posible que todavía mantuviese 
un cierto nivel de actividad hasta el siglo IV, etapa en la que ya no se documenta 
relación alguna con el desarrollo de recipientes anfóricos.

La importante producción atestiguada, a la espera de conocer el detalle de 
la extensión del alfar y sus instalaciones, se antoja demasiado voluminosa para la 
modesta dimensión del asentamiento de Ecles al que se vincula. La suposición 
de que se trataba de una villa de medianas dimensiones con la capacidad pro-
ductiva de un fundus de cierto tamaño que justificara la producción anfórica de 
La Rana, en la actualidad no parece mantenerse con la evidencia disponible. En 
efecto, el asentamiento no parece corresponderse con una residencia señorial de 
una familia propietaria de una explotación agraria de amplia superficie. Antes bien, 
parece que nos encontramos ante una granja de dimensiones modestas, donde se 
atestigua un intensivo uso del espacio, posiblemente con orlas de viñas y huer-
tos en las proximidades, detectada a partir de la evidencia off-site reconocida por 
la prospección intensiva. Esta producción sería procesada y transformada en las 
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instalaciones identificadas, como las piletas de decantación de líquidos A pesar 
de la constatación de esta producción y procesado agrario, su escala y volumen 
no se compadece bien con las dimensiones del centro envasador en La Rana. Así 
las cosas, convendría disociar ambos centros como formalizadores de un binomio 
único, compuesto por villa-alfar, como se ha supuesto en la estructura productiva 
y espacial tradicional.

Futuros trabajos deberán avanzar en la caracterización de los espacios de la figlina 
y de su integración dentro del valle. A pesar de los valiosos aportes realizados a través 
del estudio del testar de La Rana al conocimiento de esta zona del territorio romano 
y de su dinámica comercial, siguen siendo necesarios trabajos que profundicen en 
estas cuestiones y que, de este modo, contribuyan a construir una caracterización 
más completa del cuadro socioeconómico del territorio de Dianium.
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