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En julio de 2020, el control arqueológico 
preventivo de los movimientos de tierra 
asociados al proyecto de obra civil de 
construcción de una glorieta en el paraje 
de El Peral (Valdepeñas), evitó la destruc-
ción de un yacimiento arqueológico in-
édito hasta la fecha y la identificación de 
una serie de edificaciones residenciales y 
productivas, datadas, a día de hoy, entre 
los siglos I y V d. C. La prospección geofí-
sica realizada a finales de 20201 permitió 
delimitar el yacimiento en extensión y de-
finir nuevas edificaciones, mientras que 
las posteriores campañas de excavación 
de los años 2021 y 20222, se centraron en 
la excavación de la totalidad del espacio 
interior del torcularium.
El asentamiento rural surgió a partir de 
una primitiva edificación residencial so-
bre la que fueron adosándose distintas 
construcciones como la villa tardía, en su 
lado sur y suroeste, y el torcularium, en 

su ángulo noroeste. A mediados del siglo 
V d. C. la bodega deja de utilizarse, dando 
comienzo a un periodo de abandono que 
se inició con el expolio de numerosos 
elementos funcionales, como el contra-
peso de la prensa y el prelum, y de otros 
tantos elementos constructivos, las vigas 
de madera y numerosas tejas de la estruc-
tura de cubierta.
Se estima que la cubierta de la bodega 
tuvo que ser demolida y desmantelada a 
mano. Parte de la teja -imbrex- fue arro-
jada sobre el suelo, lo que explicaría su 
fragmentación, y otra parte fue recupe-
rada para diversos usos, lo que indicaría 
que en algunas zonas de la cella vinaria 
no aparecieran fragmentos de imbrices 
durante la fase de excavación. La estruc-
tura de madera fue desmantelada por 
completo, ya que no han sido localizados 
elementos pertenecientes a ella durante 
la fase de excavación, ni fragmentos de 

Figura 1. Vista cenital del torcularium. © Grupo de Investigación Cerro de las Cabezas (GICC).
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carbón que pudieran pertenecer a las vi-
gas, ni clavos u otros herrajes de hierro 
forjado, necesarios para ensamblar las 
vigas.
La excavación arqueológica ha permitido 
constatar la presencia de este derrumbe 
de tejas curvas en gran parte de la super-
ficie de la bodega, tanto en el almacén 

noreste, como en la cella vinaria y en la 
sala del contrapeso. En todos los espa-
cios los imbrices documentados ofrecen 
gran homogeneidad, tanto en material, 
dimensiones y cocción, lo que indica que 
fueron realizadas expresamente para esta 
edificación en un único momento. Esta 
estandarización nos podría estar indican-

do posiblemente, que estamos ante una 
producción local (Fig. 1).  
La mayor parte de los imbrices aparecen 
muy fragmentados, aunque han podido 
localizarse algunos completos tanto en la 
cella vinaria (Área 2, Sector 2) como en 
la sala del contrapeso (Área 2, Sector 4). 
Esto ha permitido conocer las dimensio-

Figura 2. Imbrices completos, con decoraciones, localizadas en el torcularium. © Grupo de Investigación Cerro de las Cabezas (GICC).
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nes y tipología de estas tejas siendo todas 
ellas del tipo curvo, de grandes dimensio-
nes, entre 58 y 60 cm de longitud y en-
tre 28 y 30 cm de anchura, aunque hay 
variación al ser un elemento realizado 
de forma artesanal. Sobre ellas aparecen 
algunas marcas hechas en fresco, en el 
momento del moldeado y antes de la coc-
ción. Se han documentado, hasta la fecha, 
distintas variantes en esta decoración, 
realizada con los dedos, consistentes en 
tres y cuatro líneas que recorren longitu-
dinalmente la parte superior externa de 
la teja, a veces en línea recta, a veces de 
forma ondulada. En otras ocasiones, apa-
recen bandas rectas transversales en los 
extremos. Es difícil conocer si se corres-
ponden con motivos ornamentales, rea-
lizados de modo prácticamente automá-
tico por el alfarero, o si podrían indicar 
algo más, quizá la procedencia de la pro-

ducción, a modo de marca de alfarero. 
Parece más probable que esta decoración 
responda a la primera opción, ya que se 
han localizado distintos fragmentos con 
un mismo sello epigráfico que claramen-
te hacen referencia al productor (Fig. 2). 
En la campaña inicial del año 2020, fue 
localizado un fragmento de ímbrex con 
un sello epigráfico, pero al aparecer en 
el nivel o estrato superficial revuelto por 
el arado no permitió certificar su adscrip-
ción a la bodega con total seguridad. En 
la campaña de 2022, fue localizado un 
nuevo fragmento con la misma marca 
epigráfica, esta vez sí en contexto arqueo-
lógico cerrado, dentro del derrumbe de 
la cubierta de la zona correspondiente a 
la sala del contrapeso, en el extremo su-
roeste de la bodega. Esta circunstancia 
permite, por tanto, relacionar al alfarero 
identificado con el sello epigráfico con el 

encargo de la cubierta del torcularium. 
Además, una vez se constate la cronología 
absoluta de la construcción de la bodega, 
se podrá relacionar el sello con un con-
texto cronológico concreto (Fig. 3)
El sello epigráfico identificado está impreso 
con una matriz sobre material latericio de 
forma previa a la cocción, con cartela rec-
tangular simple con esquina a medio cami-
no entre lo recto y lo redondeado, tipo este 
bastante frecuente en otras zonas más es-
tudiadas (Roldan y Bustamante 2017: 148). 
Se distinguen claramente las letras “EbC”.
No se tiene constancia, hasta el mo-
mento, de la existencia de este sello en 
otros asentamientos, talleres u officina 
cercanos o lejanos.  Su presencia podría 
indicar la existencia de un alfar cercano 
donde pudieran ser elaborados estos ma-
teriales latericios, no solo tejas, sino tam-
bién lateres, que también aparecen inte-
grados en la obra de la bodega y de las 
edificaciones cercanas. También pudiera 
ser que alfareros itinerantes produjeran, 
de forma específica o por encargo para 
esta obra, el material latericio documen-
tado. Sea como fuere, el presente texto 
pretende dar a conocer la presencia de 
este sello epigráfico en la submeseta sur, 
un territorio para el que apenas hay ha-
llazgos de este tipo.
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Entre la tardía República y las prime-
ras dinastías imperiales Gades floreció 
como uno de los principales puertos y 
centros económicos del occidente medi-
terráneo, enlace estratégico de referencia 
para Roma en relación al comercio y la 
explotación de los recursos atlánticos y 
de las provincias situadas en este espacio 
periférico del mundo controlado por la 
Urbs. La riqueza, la fama y la influencia 
de la ciudad y de sus élites debieron re-
flejarse también en el territorio asociado 
a Gades, que se pobló y aprovechó a tra-
vés de una densa red de asentamientos 
rurales, costeros o situados más al inte-
rior, que drenaron todo tipo de recursos, 
agropecuarios y marinos esencialmente. 
Estos enclaves debieron tener tipologías 
muy distintas, adaptadas a sus no menos 
diversas funciones dentro de un esquema 
general plenamente romanizado. Su dis-
tribución y el análisis de sus característi-
cas, tanto a escala individual como colec-
tiva, y en una panorámica diacrónica, es 
sin duda una de las grandes asignaturas 
pendientes de la arqueología de Gades, 
que en los últimos años ha visto incre-
mentada sustancialmente la atención so-

bre los componentes de su forma urbana 
(Lara 2020), los suburbia portuarios e in-
dustriales insulares (Bernal et alii 2019) 
y la evolución de sus espacios funerarios 
(Vaquerizo 2010; Bernal y Lagóstena 
2010; Bernal y Lara 2012).
Una zona de importancia capital para 
entender la etapa de mayor esplendor 
de Gades y los cambios operados en el 
territorio ligado a ella es la que se ha ve-
nido identificando tradicionalmente con 
la Antipolis mencionada por Estrabón, es 
decir, el actual término de San Fernando, 
aproximadamente la mitad meridional de 
la Isla de Cádiz (Fig. 1). De este sector, re-
lacionado económica, espacial y simbóli-
camente con el cercano santuario extraur-
bano de Hercules Gaditanus, se conoce 
una densa red de enclaves que parecen 
relacionarse sobre todo con actividades 
artesanales vinculadas a la alfarería o la 
extracción/transformación de recursos 
marinos, necrópolis e incluso restos rela-
cionados con el paso por esta aglomera-
ción de hitos como la Via Augusta (Sáez et 
alii 2004) o el acueducto Gades-Tempul 
(Lagóstena y Pérez-Marrero 2016). No fal-
tan tampoco ejemplos de asentamientos 
rurales que parecen encajar en el perfil 
de la villa romana, proporcionando al-
gunos puntos indicios inmuebles que 
indican la posible existencia de una pars 
urbana de cierta envergadura, quizás 
adaptadas en algunos casos al modelo de 
la villa maritima. 
La mayoría de los datos publicados hasta 
el momento para la caracterización del 
modelo de poblamiento corresponden a 
la fase tardorrepublicana y altoimperial, 
mientras que son escasas las informa-
ciones que iluminen la evolución de es-
tos enclaves a partir de la crisis general 
de Gades acaecida desde los inicios de 
la época medioimperial. Entre ellos en-
contramos el yacimiento de Gallineras 
– Cerro de los Mártires, que a pesar de 
no tener indicios de continuidad de su 
actividad alfarera a partir del siglo II d.C., 


