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Não é bem como um texto escrito em belos caracteres góticos ou cú6cos, contando a história de um milagre, 
registando um contrato encomendado pelo príncipe, ou denunciando a ameaça do reino vizinho. Não é 
como qualquer frase gravada na pedra ou pergaminho, que além de denunciar a sua origem de classe, porque 
necessariamente produzida no seio de uma elite, esconde sempre nas suas entrelinhas uma carga ideológica, 
quantas vezes indecifrável ou falaciosa. Ao contrário, os fragmentos de cerâmica arqueológica recolhidos 
numa camada estratigra6camente reconhecível, embora não pareça, são mais 6áveis, autorizando uma mais 
segura e escorreita informação histórica. Por vezes, quase sempre, são minúsculos ou mesmo insigni6cantes 
os fragmentos. Por vezes, quase sempre, nem sequer a forma é reconhecível e muito menos reconstituível.  E 
no entanto a sua informação histórica é sempre preciosa. O simples per6l reclinado do lábio, a forma grácil 
de arquear a asa, aquela pincelada rápida de traço avermelhado ou a pequena mancha de esmalte melado são 
os indícios su6cientes para reconstituir com verosimilhança a forma e a idade do jarro ou cântaro de água, 
e, com ele, alguns gestos de trabalho da camponesa que o usou e até, sem errar muito, o seu local de fabrico. 
Estes simples e informes fragmentos cerâmicos permitem  aproximar-nos e mesmo compreender a história 
daqueles a quem nunca foi dado o direito de ter história, daqueles que nunca comandaram exércitos, que 
nunca decidiram da paz e da guerra, daqueles que nunca habitaram palácios ou castelos. À primeira vista a 
gramática ornamental destas bilhas e tigelas sistematiza línguas estranhas e aparentemente indecifráveis. E 
no entanto, os seus códigos, sem serem isotéricos, referem-se indirectamente  a espaços culturais, a zonas de 
in\uência que ao longo dos séculos marcaram o Mediterrâneo, na sua fantástica diversidade. As referências 
mais antigas, ainda relacionadas com os entrançados romboidais da cestaria e da tecelagem, denunciam 
origens neolíticas e sobretudo permanências das sociedades nómadas dos tuaregues, rifenhos e pastores 
ibéricos. Na linguagem vegetalista com referências orientalizantes e sobretudo no que se refere à enorme e 
variada simbologia da Flor de Lotus de época califal, destaca-se, como é natural, a memória dos jardins e 
vergéis do Nilo, da Mesopotâmia e mesmo da Índia e da China. Nos encadeados de volutas de gavinhas com 
folhas de videira, sentimos ainda perene a longínqua referência das festas dionisíacas e báquicas da cultura 
greco-romana a que a Pérsia islamizada esbateu ou anulou o cacho de uva, transformando-o em inofensiva 
pinha. Esta linguagem cifrada, estas referências decorativas, são sinais de civilização, são marcas indeléveis 
que identi6cam formas de pensar, zonas de fabrico, caminhos de intercâmbio, que permitem folhear com 
segurança as páginas da história.

     
 O Presidente do Campo Arqueológico de Mértola
 Cláudio Torres
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TEMA: 1

AS CERÂMICAS NO SEU CONTEXTO
POTTERY WITHIN ITS CONTEXT 



Victoria Amorós RUIZ* 

LA ESTRATIGRAFÍA COMO HERRAMIENTA

Resumen: En este trabajo se presentan las bases de como estudiar la cerámica a través de la estratigrafía. La metodología empleada para el estudio de los contextos 
cerámicos Altomedievales en el Tolmo de Minateda, nos da la posibilidad de conocer las características generales de la cerámica perteneciente al siglo VIII d.C. en esta 
ciudad Altomedieval del Sureste de la península Ibérica.

Abstract: In this paper it shows the bases how it can be studied the pottery through the stratigraphy. $e methodology use for the study of the High Medieval pottery 
contexts in the “Tolmo de Mianteda”, give us the possibility to Know the general characteristics of the pottery belong to the 8 A.D. century in this High Medieval city of 

the South-East of the Iberian peninsula.

EL PORQUÉ DE LA ESTRATIGRAFÍA

El estudio de la cerámica dentro de un proyecto de arqueología 
es, en muchos casos, uno de los elementos principales, pero 
al mismo tiempo es uno de los elementos que pueden crear 
más controversia. El estudio de la cerámica tiene muchos 
aspectos relevantes (económico, social, técnico, comercio, 
etc.) aunque es sin lugar a dudas, la posibilidad de dar 
cronología a una secuencia lo que hace de la cerámica, uno de 
los elementos más destacados en los estudios de arqueología. 
Para que esto se pueda llevar a cabo, necesitamos en primer 
lugar conocer la cronología de un objeto en sí mismo. Saber 
si una cerámica es del siglo I a.C. o VI d.C. es necesario 
por ejemplo, para establecer tipologías o realizar estudios 
sobre la producción o la economía. Pero, ¿qué ocurre 
cuando la cerámica no ayuda a tal 6n?, cuando la cerámica 
de un yacimiento o de una determinada secuencia se basa en 
producciones locales, de las que los investigadores conocen 
poco o nada y, en las que no se encuentran elementos con 
paralelos a simple vista.  En la mayoría de los casos este es 
el panorama ante el que te enfrentas cuando comienzas a 
trabajar con cerámicas adscritas al siglo VIII d.C.

Aunque la investigación sobre las cerámicas del siglo 
VIII d.C. ha avanzado mucho en los últimos años en la 
Península Ibérica1, sigue siendo muy complicado distinguir 
las producciones del siglo VIII per se, sobre todo porque 
las cerámicas de principios de esta centuria se asemejan 
demasiado a las del siglo VII, pero sin los elementos que 
las justi6can cronológicamente como las sigilatas tardías y 
determinados tipos de ánforas. Mientras que las cerámicas de 
6nales del siglo VIII ya contienen determinados elementos 
que caracterizarán a las producciones del siglo IX. En normas 
generales y como explican Alba y Gutiérrez: El registro 
cerámico de la VIII centuria se restringe a las producciones 
comunes, que proyectan en parte el aspecto heterogéneo y 
en ocasiones tosco que caracterizaba la cerámica del siglo 
VII, apreciándose una gradual coexistencia con cerámicas 
de tecnología distinta y per6les de piezas minoritarias, 
inexistentes en el reducido menaje anterior. Según se 
obvien o valoren tales “intrusiones” basculará la datación 

del registro entre el siglo VII o el VIII; para discernirlo es 
importante valorar el conjunto del material contextualizado 
estratigrá6camente en lugar de limitarse a seleccionar algunos 
rasgos. (Alba y Gutiérrez, 2008: 585).

Por lo tanto, al enfrentarnos a un grupo de cerámicas del siglo 
VIII, nos obligamos a cambiar la metodología del estudio de 
la cerámica. Primero porque en la mayoría de los casos, la 
cerámica “sóla” no ofrece cronología y segundo porque sin 
una contextualización apropiada de los conjuntos cerámicos 
estos crearán un error de base en una investigación y llevarán 
al siglo VII parte de las producciones del siglo VIII, mientras 
que otro tanto viajarán al siglo IX, haciéndonos invisibles el 
siglo VIII, tal y como ha estado ocurriendo hasta no hace 
poco tiempo.

La forma más segura de asignar al siglo VIII la representación 
cerámica que le corresponde es situarlas dentro del marco 
de la estratigrafía en la que aparecieron. Estudiar los grupos 
cerámicos a través de los contextos estratigrá6cos, nos 
permite rellenar vacíos, observar los repertorios y utilizar la 
estratigrafía de justi6cación temporal de los mismos y, por 
lo tanto, conocer la cronología de un determinado objeto 
rati6cada por la evidencia estratigrá6ca (Amorós, 2011: 27).

EL ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS CERÁMICOS 
DEL TOLMO DE MINATEDA

El Tolmo de Minateda (Fig. 1), es un yacimiento emplazado 
sobre un cerro amesetado, que fue ocupado en diversos 
momentos históricos desde la prehistoria al medievo. Las 
fuentes históricas y la arqueología han permitido identi6carlo  
con la sede episcopal Eiotana o Elotana, erigida por el estado 
visigodo en el tránsito de la VI a la VII centuria. La ciudad 
continuó habitada tras la conquista musulmana del año 711 
con el nombre de Madīnat Iyyuh, formando parte de una 
circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus que 
fue conocida como la Cora de Tudmīr (nombre en árabe del 
Dux visigodo Teodomiro que pactó la rendición el año 713), 
hasta su abandono de6nitivo en un momento impreciso 
entre la segunda mitad del s. IX e inicios del X2. 

 
* victoria.amoros@gmail.com
1 Puede verse una visión general para las cerámicas de los siglos VIII y IX, d.C. en la Península Ibérica en, Alba y Gutiérrez, 2008.
2 La bibliografía sobre el sitio y su signi6cado histórico, cronología y producciones es amplia y comprende diversos aspectos como su identi6cación, la arquitectura monumental 
y doméstica, cerámica, numismática, epigrafía, el territorio, la escultura decorativa etc. Una relación pormenorizada de la bibliografía así como un estado actual de la cuestión 
puede verse en tres publicaciones recientes: Gutiérrez Lloret (2011), Abad et alii (2012), Gutiérrez y Sarabia (2013) y Gutiérrez y Doménech (i.c.s.). Referencias actualizadas a los 
contextos cerámicos en Amorós (2011) y Amoros et alii (2012).
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La necesidad de organizar cronológicamente las producciones 
cerámicas altomedievales, llevó al equipo del Tolmo 
de Minateda a utilizar la secuencia estratigrá6ca como 
criterio cronológico. El uso de la estratigrafía como base 
interpretativa parte de un primer trabajo, donde se per6ló 
una secuencia general basada en el estudio de los contextos 
de diferentes zonas del yacimiento y donde se establecían tres 
horizontes crono-estratrigrá6cos que permitían reconocer 
cronológicamente distintas asociaciones de materiales 
(Gutiérrez, Gamo y Amorós, 2003). A partir de esta 
propuesta y tomándola como base, en los últimos años se ha 
ido ampliado el conocimiento de la secuencia estratigrá6ca 
de la zona alta del cerro y los materiales asociados a ella 
(Amorós et alli, 2012: 246). 

CREACIÓN DE LOS CONTEXTOS CERÁMICOS EN 
BASE A LA SECUENCIA CRONO-ESTRATIGRÁFICA

Los estudios de los contextos cerámicos realizados por el 
equipo del Tolmo de Minateda en los últimos años tienen 
mantienen la siguiente metodología (Fig.2):

1. Documentación de la información arqueológica y estudio 
estratigrá6co: creación de los contextos estratigrá6cos

Desde el inicio de los trabajos en el Tolmo de Minateda en el 
año 1988, se emplea un método estratigrá6co para el desarrollo 
de las labores de excavación basado en los trabajos de Harris 
(1989) y Candini (1991). La documentación del trabajo de 
campo se realiza a través de 6chas, plantas, fotografías de 
estratos y estructuras, secciones acumulativas, planimetrías 
generales y diarios de campo. La amplia documentación 
recogida en los trabajos de excavación permite a posteriori la 
reconstrucción del proceso de excavación y por lo tanto, el 
estudio e interpretación del mismo.

La revisión e interpretación de la estratigrafía se basa en la 
realización de diagramas secuenciales o matrices estratigrá6cas, 
que ayudan a comprender los procesos documentados 
durante la excavación. El estudio estratigrá6co comienza 
por el análisis de zonas, que van sumándose poco a poco 
creando un estudio estratigrá6co general. Una vez enlazada 
la estratigrafía puede llevarse a cabo la interpretación de la 
secuencia estratigrá6ca, diferenciando distintos momentos 
generales que contarán con sus propias fases y subfases, 
dependiendo de la complejidad de la estratigrafía en cada 
zona.

2. Estudio del material asociado a la secuencia estratigrá6ca

Fig.1 Localización del Tolmo de Minateda. Complejo religioso de época visigoda (derecha).

Fig.2 Esquema de la formación y estudio de contextos cerámicos (Amorós, 2011: 28, %g.1)
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Llegados a este punto es indispensable que, el inventario 
y catalogación del material arqueológico recogido en el 
proceso de excavación no haya perdido su vinculación con 
la secuencia estratigrá6ca. Los sistemas de documentación 
de los trabajos de campo y el inventario de los materiales 
arqueológicos deben estar relacionados y mantener una 
conexión en todo momento. En nuestro caso la referencia 
básica es la Unidad Estratigrá6ca (UE). El sistema empleado 
en el Tolmo de Minateda (Abad y Sala, 1995; Amorós, 2011: 
27-41) cuenta con una 6cha informatizada donde se reúnen 
las características de los individuos cerámicos recogidos en 
el proceso de excavación de cada una de las UE excavadas. 
Esto permite realizar en primer lugar, un estudio del material 
asociado a la secuencia relativa por zonas, elaborando una 
descripción del material (por forma, tipo de pasta, tipo de 
fabricación y si se puede por funcionalidad), así como un 
estudio estadístico parcial.

La contabilización de los fragmentos y su extrapolación a 
individuos cerámicos es un tema que se excede al marco 
de este trabajo, aunque es un aspecto muy interesante y 
forma parte de las líneas de investigación del equipo del 
Tolmo de Minateda. En líneas generales, el uso de una 6cha 
informatizada desde el año 1988 en las labores de inventario 
del Tolmo de Minateda, nos ha llevado a trabajar con unos 
parámetros de cuanti6cación muy estrictos (Amorós, 2011: 
31-35). La variable establecida como base en la cuanti6cación 
del inventario del Tolmo de Minateda, es perfectamente 
ajustable al Número Mínimo de Individuos (Moliniari, 
2001: 56), pero adaptada a las necesidades de un yacimiento 
multicultural y desarrollada en la experiencia de un sistema 
empleado, en líneas generales, desde que comenzaron los 
trabajos de excavación en el Tolmo de Minateda desde hace 
más de 25 años. 

El estudio del material relativo por zonas permite conocer 
asociaciones tales como tipo de material adscritos a tipos de 
contextos, y por lo tanto, realizar paralelos con materiales 
procedentes de diferentes contextos pero con la misma 
cronología. Por lo tanto podremos comparar por forma, 
fabricación, tipo de pasta o funcionalidad elementos 
provenientes de un contexto de abandono con otro de un 
basurero. Al mismo tiempo la proporción o/y aparición de 
determinados tipos cerámicos podrá dar mucha información 
del propio contexto.

3. Evolución del material a través de la secuencia estratigrá6ca.

El análisis del material asociado a diferentes contextos de 
la misma cronología nos permite conocer la evolución de 
las características de material, no solamente desde el punto 
de vista formal, sino también su evolución tecnológica o 
funcional. 

EL SIGLO VIII. CARACTERISTICAS DEL 
MATERIAL CERÁMICO A TRAVÉS DEL ESTUDIO 
DE LOS CONTEXTOS ESTRATIGRÁFICOS

El estudio de las cerámicas asociadas a contextos 
estratigrá6cos, nos ha dado la oportunidad de dar visibilidad 
a las producciones del siglo VIII3 d.C. en el Tolmo de 
Minateda, así como conocer la evolución formal de las 
cerámicas de esta centuria. Gracias a estos estudios podemos 
resumir las líneas generales de las producciones del siglo VIII 
de la forma siguiente:

La cerámica común (elementos de servicio, almacenaje y/o 
transporte de mediano tamaño) es la más documentada en los 
conjuntos de esta época (49%). Por su parte, los individuos 
adscritos como producciones de cocina son el 41%. Estos 
dos grandes grupos, que suponen el 90% del total de las 
formas cerámicas, cuentan con una clara diferencia entre sí: 
las formas de cocina son en mayor proporción ollas, sobre 
todo a torno, con algunas marmitas y escasísimas cazuelas. 
Por su parte, las formas de cerámica común, aunque con un 
elenco reducido, están mucho más diversi6cadas.

Las ollas a torno son las formas más destacadas en el conjunto 
de cerámica de cocina. Encontramos variedad de formas, 
pero destacan dos grandes grupos, las de cuerpo globular y 
herencia tardoantigua (Fig. 3.1) y las ollas de borde vuelto a 
modo de pequeña visera (Fig. 3.2). Estas últimas aparecen a 
principios del siglo VIII y se van incrementando conforme 
avanza la centuria. En el grupo formado por las marmitas 
(Fig. 3.3) destaca su aumento progresivo a lo largo del 
siglo VIII, siendo muy escasas al principio y aumentando a 
6nales de la centuria, con formas cada vez más hemisféricas, 
separándose de los tipos troncocónicos de época visigoda. 
Así mismo, podemos a6rmar que en los conjuntos del siglo 
VIII son escasas las cazuelas.

De la familia de cerámica común destaca el grupo formado 
por cuencos (Fig. 3.9, 3.10, 3.11) y tazas (Fig. 3.8), ya 
que es más amplio de lo esperado, pues de entre las formas 
catalogadas por morfología, éste supone un 10% del total de 

 
3 Varios son los trabajos publicados en referencia a las cerámicas del siglo VIII del Tolmo de Minateda: Cañavate, Mellado y Sarabia  (2010); Amorós (2011)  y Amorós y Cañavate (2011).

Fig.3 Piezas adscritas a contextos del siglo VIII del Tolmo de Minateda. 
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Fig.4 Comparación y evolución de los porcentajes de cerámica a mano y a torno de diversos contextos del Tolmo de desde la 2º mitad del siglo VII a 
%nales del IX (Amorós, 2013: 20, %g. 9). 
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la producción. Al mismo tiempo, destaca la ausencia de platos 
o formas similares y sólo se ha documentado algún cuenco 
con mayor diámetro y menor altura de cuerpo que podría 
ser considerado un hibrido entre las dos formas (Fig. 3.9). 
Uno de los elementos más destacados de este momento es 
la introducción paulatina en la segunda mitad del siglo VIII 
de los jarros de boca ancha (Fig. 3.6) y que suponen uno de 
los cambios más destacados en el repertorio cerámico. Pero 
esta forma coexiste en todo momento con las jarras/os de 
tradición local (Fig. 3.7), dicotomía que se mantendrá en la 
centuria siguiente. Y al igual que ocurre con los jarros/as, en 
las formas de las botellas se aprecia un cambio signi6cativo 
en la segunda mitad del siglo VIII. Hasta mediados de esta 
centuria se mantienen las botellas con cuerpos estrechos y 
alargados (Fig. 3.4) y, es a partir de ese momento, cuando 
parece aumentar progresivamente el número de botellas de 
cuerpo globular (Fig. 3.5). Formalmente, entre los jarros/
as de transporte y almacenaje,  el único elemento a destacar 
es el aumento del cuello de estos recipientes a lo largo del 
siglo VIII, que se va volviendo más estrecho y/o alargado. 
Pero desde el punto de vista porcentual, llama la atención la 
elevada presencia de jarros/as y botellas de mediano tamaño 
(Fig. 3.14), frente a lo escaso de los tipos de almacenaje de 
mayores dimensiones, que según algunos investigadores 
(Alba y Gutiérrez, 2008: 602), sugieren la estandarización 
de opciones de capacidad. 

Los primeros candiles (Fig. 3.13), se documentan en la 
estratigrafía del Tolmo de Minateda, en estratos asociados 
a un momento avanzado de la segunda mitad del siglo VIII, 
y aunque son muy escasos, su número aumenta en la fase 
siguiente, atestiguando su presencia a 6nales del siglo VIII. 

El Tolmo de Minateda cuenta con producciones vidriadas 
pre-islámicas, pero éstas, nada tienen que ver con las cerámicas 
vidriadas adscritas ya a época islámica, que se documentan 
en la estratigrafía desde mediados del siglo VIII, aunque 
en número reducido. Al igual que ocurre con los vidriados, 
la decoración pintada (Fig. 3.12) de determinadas formas 
indica un cambio en la producción cerámica. El inicio de 
esta nueva decoración se documenta estratigrá6camente de 
forma pareja a la de los vidriados. Al igual que aquéllas, son 
escasas al principio, pero su número se va incrementando en 
las siguientes fases. El carácter novedoso de esta decoración, 
asociado en la mayor parte de los casos a formas también 
inéditas, indican el posible origen foráneo de éstas y, por lo 
tanto, están asociadas o bien a las nuevas poblaciones o a las 
rutas comerciales activas en la segunda mitad del siglo VIII.

Junto a estos elementos, la observación de los contextos 
cerámicos del siglo VIII ha atestiguado un cambio en las 
pastas de las cerámicas, tanto las asociadas a elementos de 
cocina como las dedicadas al transporte o al servicio. En 
los recipientes del siglo VII, así como en los de la primera 
mitad del siglo VIII, encontramos pastas compactas y 
depuradas, con desgrasantes de pequeño y mediano tamaño, 
que conviven con otras más porosas y que contienen mayor 
cantidad de desgrasante. Es a partir de mediados del siglo 
VIII, cuando comienza a generalizarse el uso, para todo 
tipo de recipientes, de pastas porosas, con tonalidades claras 

y abundante desgrasante, donde se distinguen partículas 
negras y vinosas y en algunos casos cal. Aunque no estamos 
en condiciones de ofrecer datos cuanti6cables aplicados 
a dicho cambio, este primer acercamiento sí plantea una 
la seria posibilidad de una transformación de la cerámica 
atestiguada, no tanto en las formas, sino en la tecnología del 
objeto (Amorós, 2011: 190). 

La evolución tecnológica de los objetos (Fig. 4) también 
puede ser rastreada a través del estudio de los contextos 
cerámicos, en este caso una primera aproximación (Amorós, 
2013) nos ha permitido ver la evolución de las producciones 
altomedievales del Tolmo de Minateda por su técnica de 
fabricación. Hoy podemos a6rmar que en los espacios 
domésticos de la segundad mitad del siglo VII parece existir 
una producción mayor de cerámica a torno en un porcentaje 
de 35%-65%. La tendencia de los porcentajes para 
principios del siglo VIII y la primera mitad de esta centuria 
es muy similar, con variaciones y picos que \uctúan entre el 
90%-80% de la cerámica a torno para todos los contextos 
estudiados. En todo caso, es en este periodo cuando se dan 
los índices más altos de cerámica a torno para el yacimiento. 
Es en la segunda mitad del siglo VIII cuando parece que los 
porcentajes comienzan a variar y se empieza a observar un 
aumento de las producciones a mano respecto a las de torno. 
Quizás uno de los datos más sorprendentes sea el aumento 
de las producciones a mano en el siglo IX, tendencia que 
se observa desde la segundad mitad del siglo VIII para 
determinados contextos.  El aumento de la cerámica a mano, 
que llega a ser mayoritaria en algunos momentos y zonas, 
parece ser dispar y, podemos intuir que esta variación puede 
estar relacionada con la naturaleza de los contextos. 
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