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1 Localizada por Tomás Galiana Tonda, 
vecino de Algeciras, en uno de cuyos 
barcos pesqueros se produjo el ha-
llazgo, el cual fue entregado al museo 
de la ciudad gracias a la mediación de 
Antonio Bernal Roldán, que fue quien la 
donó a la institución en 1981, forman-
do actualmente parte de sus fondos 
antiguos.

2 Consistente en un primer baño de 
agua desmineralizada para la elimina-
ción de las sales solubles y posterior-
mente en el empleo de herramientas 
mecánicas (bisturí, micromotor, vibro-
incisor y espátula de ultrasonidos) para 
la eliminación de sales insolubles. De 
manera puntual se empleó una limpie-
za química con ácidos débiles previa a 
la mecánica para el reblandecimiento 
de las concreciones calcáreas.
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Se presentan cinco lucernas emeritenses a 
raíz de su decoración, una escena erótica 
con un telar vertical de pesas (Fig. 1). Esta 
representación ya había sido publicada 
anteriormente (Ayerbe Vélez 2006; Ayerbe 
Vélez y Sabio González 2015: 88-89) y con-
taba con un paralelo conocido (Remesal 
1974: n.º 9). No obstante, a tenor de nue-
vos hallazgos, actualizamos los ejemplares 
y planteamos una reflexión en torno a la 
iconografía textil, ahora clarificada.
Las alusiones pictóricas a las artesanías his-
panorromanas no son numerosas, como 
señala la investigadora S. Mele, Hispania 
sufre de un insuccesso iconografico (Mele 
2008). En ello, la producción textil no es 
una excepción. Sus apariciones son espo-
rádicas, no tanto en escenas productivas, 
sino con sujetos sugestivos como los ins-
trumenta textilia. Su incorporación no 
busca mostrar estas actividades, suelen 
ser un elemento vehicular. Un código vi-
sual para transmitir un ideal de compor-
tamiento –sobre todo femenino–, roles 
de género, identidad, cotidianidad, etc. 
(Carroll 2015: 154-155). Su escasez y la fal-
ta de escenas productivas dan gran valor a 
la incorporación de un telar vertical en un 
soporte como las lucernas –objetos mue-
bles, domésticos y asiduos–.
Desde un punto de vista contextual, nos 
encontramos con que estas piezas se han 
documentado tanto en contextos urba-
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nos, asociados a depósitos de detritos 
urbanos (n.º 2, 3 y 4), como a contextos 
funerarios (n.º 1 y 5) (Fig. 2).
Tipológicamente, estos materiales se han 
podido asociar al tipo Dressel 28. En lí-
neas generales se tratan de piezas de 

cuerpo circular y ansa de disco elevada y 
perforada. Habitualmente presentan tan-
to decoración en las margines como en 
el disco y su principal característica es su 
rostrum circular, que se separa de la mar-
go por una línea en forma de corazón.

Generalmente, el inicio de la producción 
de esta forma se ha fechado entre los si-
glos II y III d.C. (Deneauve 1969: 193; 
Bailey 1980: 336-337). En el caso emeri-
tense, este tipo comienza a documentar-
se en contextos arqueológicos fechados 

Figura 1. Imagen con la relación de las lucernas emeritenses que comparten el tipo iconográfico.
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a inicios del siglo III d.C., siendo común 
su presencia hasta principios del siglo VI 
d.C. (González-Blas 2022).
Estas piezas presentan pastas poco depu-
radas de coloración marronácea con des-
grasante de mediano formato y carentes 
de cualquier tipo de recubrimiento, lo 
que nos hablaría de una más que posible 
producción local de estos materiales.
En cuanto al motivo que nos atañe, nos 
encontramos ante una escena con dos 
figuras humanas –un hombre y una mu-
jer– (Fig. 3). La figura femenina, a la dere-
cha, está tejiendo paños frente a un telar 
vertical con pondera, simultáneamente, 
ella gira su cabeza hacia la izquierda para 
observar la escena trasera. En ese lugar, 
se sitúa la figura masculina, con el pene 
erecto y la túnica remangada, quien le-
vanta a su vez la vestimenta de la mujer 
y la penetra. 
A esta decoración en el discus, debemos 
sumar la presencia de una serie de raci-
mos de uva a lo largo de la totalidad de 

la margo (representación muy común en 
este tipo de lucernas).
Anteriormente, cuando sólo contába-
mos con la pieza de la calle Pontezuelas 
(Mérida, Badajoz), como ejemplar más 
completo, se intuía vagamente la presen-
cia de las pesas de telar, pero no podía 
comprobarse debido a la posición del 
orificium (Fig. 3: 1). Esta hipótesis ahora 
queda resuelta gracias a uno de los frag-
mentos de la calle Almendralejo, 41 (Fig. 
3: 2; Fig. 2). Nos topamos con un tradi-
cional telar vertical, en el cuál vemos los 
hilos de la urdimbre tensionados gracias 
a una serie de pesas de telar de tamaño 
semejante. Los pondera están colocados 
a distintas alturas, probablemente con la 
intención de semejar el telar en acción y 
el movimiento de las pesas al pasar la tra-
ma y mover el lizo.
Tal y como habíamos avanzado, los moti-
vos textiles son escasos en la iconografía 
y la mayoría suelen ser útiles asociados 
con las primeras etapas de producción. 

Normalmente, instrumentos relacionados 
con la hilatura: husos textiles, cestos con 
lana –quasillum– o incluso tijeras para 
extraer el vellón –forfices–. Un ejemplo 
hispano de esto es el motivo central del 
mosaico de Liria (Valencia, depositado en 
el Museo Nacional de Arqueología) que 
cuenta con un huso textil asociado a un 
episodio mitológico (Alfaro Giner 1984: 
75). En consecuencia, el telar, de las lu-
cernas presentadas, supone una de las 
pocas representaciones hispanas de los 
icónicos telares, símbolo por excelencia 
de la producción textil.
La asociación del telar con el erotismo 
les otorga a los atributos textiles distintas 
connotaciones. Por un lado, el telar como 
símbolo de feminidad, una actividad pro-
tagonizada eminentemente por mujeres. 
En segunda instancia, la textrina como 
referente del ámbito doméstico, la cotidia-
neidad y la rutina. Unas tareas que tenían 
una doble vertiente, producciones en el 
hogar e instalaciones profesionales –refle-
jo de un comercio– como las officinae la-

Figura 2. Tabla con los ejemplares de lucerna que cuentan con decoración erótica y textil.
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Figura 3. Escena iconográfica ubicada en el discus visto desde la piquera. 

nificariae (para el tratamiento de la lana). 
En cuanto a la figura masculina, ésta inte-
rrumpe la actividad de la mujer y metafóri-
camente, también su espacio en la vivien-
da. Asimismo, la lucerna como soporte de 
esta imagen, apoya esa noción de rutina. 
Por ende, aunque es singular su uso eróti-
co, en realidad transmite una actividad en 
el seno del día a día y del hogar. 
En relación con la cronología de las pie-
zas, tanto la asociada al tipo, Dressel 28, 
como la dada por los diferentes contex-
tos, nos muestra que esta iconografía 

estaría presente en las lucernas desde 
el siglo III d.C. hasta principios del si-
glo VI d.C. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que estas piezas proceden de 
contextos de consumo, por lo que su 
manufactura pudo haber tenido lugar en 
momentos anteriores. 
De igual modo, reivindicar el importan-
te aporte iconográfico de las lucernas. 
Desgraciadamente, las actividades arte-
sanales hispanas son poco ilustradas, 
pero esperamos que este caso de estudio 
motive la revisión de otros soportes más 
allá de los tradicionales: la musivaria, la 

escultura, las estelas funerarias y la pintu-
ra mural, principalmente. 
La producción textil hispana, durante 
mucho tiempo, parecía muda y carente 
de escenas ilustrativas. Esperamos que 
este ejemplo impulse la búsqueda de sus 
motivos y que los esporádicos ejemplos 
faciliten la reconstrucción visual de estas 
producciones. Aunque su aparición sea 
empleada para tejer otras ideas, estas tam-
bién nos informan de la perspectiva que 
de ellas tenían los romanos. Una informa-
ción valiosa, para reflexionar y contrastar 
con el resto de vestigios arqueológicos. 
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