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arQueología gaditana en homenaje 
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Sin duda alguna, estos Apuntes 
son un magnífico exponente del 
cambio de dirección que está 
experimentado la arqueología 
gaditana en los últimos años. El 
rico patrimonio con el cuenta la 
ciudad, conocido desde antiguo, 
y las incontables excavaciones 
arqueológicas derivadas de la ex-
pansión urbanística fuera del cas-
co histórico han dado lugar a la 
acumulación de una ingente can-
tidad de datos que convierten a 

Cádiz en una de las ciudades españolas más prolíficas en cuanto 
a hallazgos arqueológicos, pero menos conocidas a nivel científi-
co, especialmente, por lo que respecta al mundo funerario, el más 
afectado por la arqueología de salvamento.

Pero, más allá de un exponente de este nuevo rumbo, el volu-
men que reseñamos fue concebido como una especie de foro de 
trabajo, que tenía como epicentro la figura de Francisco J. Sibón; 
si bien, al final, y lamentablemente, debió convertirse en un me-
recido homenaje póstumo. Precisamente, el mundo funerario fue 
una de las parcelas más abordadas por el arqueólogo gaditano a lo 
largo de sus años de trabajo en la ciudad, debido a la multitud de 
intervenciones dirigidas por él mismo en ámbito extramuros; de 
ahí, que se escogiera esta línea de investigación como columna 
vertebral de la monografía en su honor, coordinada por la Dra. Ana 
Mª Niveau y Verónica Gómez.
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El volumen está organizado en 6 bloques 
que, en mayor parte, siguen un orden his-
tórico-cronológico, con aportaciones de reco-
nocidos investigadores de las Universidades 
de Cádiz, Córdoba, Sevilla y la Complutense 
de Madrid, así como de diversas institucio-
nes y Centros de Investigación (CSIC, Junta 
de Andalucía). El artículo inaugural no podía 
ser otro que un intento de aproximación a los 
primeros enterramientos fenicios de Cádiz, a 
cargo de Mariano Torres (Sobre la cronología 
de la necrópolis fenicia arcaica de Cádiz); 
un tema clave aún por resolver, sobre todo 
teniendo en cuenta el importante desfase 
cronológico existente entre las fechas dadas 
por la historiografía y las derivadas de la ar-
queología, ya que si exceptuamos algunos 
hallazgos descontextualizados los restos fu-
nerarios más antiguos no se remontan más 
allá del siglo VI a.C. El cambio en la topogra-
fía y el desconocimiento de las estructuras 
urbanas, una laguna que se extiende incluso 
para época romana, resultan fundamentales 
para resolver este panorama demasiado opa-
co todavía.

Ante la falta de datos fiables propios de 
estos primeros momentos de colonización 
toman fuerza los estudios relacionados con 
la etnicidad de sus habitantes, abordados en 
este caso por Eduardo Ferrer en La necrópo-
lis fenicio-púnica de Gadir. Reflexiones a par-
tir de un discurso identitario no esencialista: 
etnicidad e identidad y por Ana Abia en El 
sarcófago antropomorfo femenino de época 
púnica, donde la autora defiende la posible 
identificación de la mujer inhumada con una 
posible sacerdotisa. En esta misma línea de-
bemos incluir el trabajo de Ester López sobre 
las Urnas pintadas de tradición prerromana 
en la necrópolis de Cádiz, en el que pone en 
evidencia la existencia de un tipo púnico-

gaditano, cuya producción se extendió entre 
el siglo VI a.C. y época republicana. A pesar 
de haber tenido en cuenta el contexto ar-
queológico en el que aparecieron los restos 
cerámicos son todavía muchas las preguntas 
por resolver, tales como el origen del ritual, 
la filiación etnográfica, las cuestiones comer-
ciales o la convivencia entre inhumación y 
cremación, entre otras.

A estos artículos de síntesis y puesta al 
día, debemos sumar las novedades arqueoló-
gicas procedentes de algunas intervenciones 
inéditas como la llevada a cabo en la C/ To-
losa Latour, de la que Francisco Alarcón nos 
muestra un grupo de enterramientos fenicio-
púnicos hallados en 1997, y la de la ‘Ciudad 
de la Justicia’, donde aparecieron algunas 
estructuras relacionadas con los banquetes 
funerarios, principal tema de estudio de Ana 
Mª Niveau, que, con el título De comensali-
dad funeraria: las fosas como testimonio de 
la celebración de banquetes funerarios, viene 
a completar el panorama sobre el ritual fu-
nerario de las necrópolis púnicas de Cádiz, 
con especial atención a ofrendas, banquetes 
y libaciones, título de una monografía recien-
te de la autora reseñada en este mismo vo-
lumen. 

El segundo bloque da paso a la cronolo-
gía romana, iniciándose con la contribución 
de Desiderio Vaquerizo, reconocido especia-
lista en la materia, gracias a la dirección de 
varios proyectos con temática funeraria y a 
la producción de una extensa bibliografía 
relacionada con los mismos. Con Espacio y 
usos funerarios en el Gades romano: ¿un lujo 
sacrificable…? aceptó el difícil reto de poner 
orden en las necrópolis gaditanas de época 
imperial; una dificultad que venía dada por 
la cantidad de información descontextualiza-
da, la proliferación de excavaciones y la falta 
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de publicaciones, lo que deja en evidencia 
la necesidad de un proyecto de investigación 
global con el que profundizar en algunas de 
las ideas apuntadas por el autor✉: cuestiones 
topográficas, tipologías sepulcrales y pecu-
liaridades rituales, en las que se empieza a 
ver paralelos, pero también divergencias, con 
otras necrópolis de la Bética.

El trabajo de Darío Bernal y José Lagós-
tena sobre las necrópolis tardoantiguas (Mu-
riendo en Gades en la Antigüedad Tardía) se 
configura como la continuación del anterior. 
Destaca, igualmente, por ser una primera 
visión del espacio funerario en fecha tardo-
rramana, la peor caracterizada. De un esca-
so conocimiento se ha pasado a contar con 
una veintena de necrópolis, tanto extramuros 
como, más importante aún, intramuros, que 
nos ilustran acerca de la continuidad en el 
uso funerario de las necrópolis altoimperiales 
y de la contracción urbana en algunos pun-
tos de la ciudad. Por su parte, los cambios 
religiosos derivados de la implantación del 
Cristianismo son todavía poco concluyentes, 
si bien, hemos de tener en cuenta la falta 
por el momento de datos contextualizados, 
fruto del tratamiento científico riguroso en la 
toma del registro arqueológico, de la falta de 
estudios epigráficos y de la definición de cro-
nologías poco precisas.

En línea con la defensa de publicacio-
nes que nos permiten ir conociendo hallazgos 
inéditos encontramos el artículo de Verónica 
Gómez, donde se da cuenta de la última In-
tervención Arqueológica de Urgencia dirigida 
por J. Francisco Sibón en la Avenida de An-
dalucía nº 35; un sector de enorme concen-
tración funeraria, donde ya habían aparecido 
cinco bustos de terracota de cronología pú-
nica.

El tercer bloque queda más desvaído, 
puesto que consta de una única aportación en 
la que Francisco Cavilla da cuenta del único 
enterramiento islámico localizado en un solar 
de la calle Botica. Esto refleja lo poco que co-
nocemos hasta el momento de la maqbara de 
la ciudad, revelándose como un buen intento 
para llegar a conocer la evolución diacrónica 
de las necrópolis, en la idea de considerar a 
Cádiz como “yacimiento único”.

A estos capítulos más generales le si-
guen otros específicos, dedicados a temas 
epigráfico-numismáticos y antropológico-
paleopatológicos. Los primeros han sido tra-
tados por José Ángel Zamora y Antonio Ruiz 
(Epigrafía y cronología: el nuevo grafito feni-
cio procedente del solar ‘de la Calle Ancha’ 
de Cádiz y su eventual datación paleográfica 
y Epigrafía de la ‘Ciudad de la Justicia’), que 
ponen de manifiesto la necesidad de reorde-
nar y contextualizar un material epigráfico 
muy abundante en la ciudad, pero falto de 
conclusiones prosopográficas y topográfi-
cas que ayuden, junto con otros elementos 
directores del mundo funerario, a recrear el 
paisaje originario de sus necrópolis. Un caso 
especial es el ofrecido por parte de Alicia 
Arévalo acerca de las monedas procedentes 
de los enterramientos romanos; un material 
que hasta ahora había pasado inadvertido 
por considerarlo un simple componente del 
ajuar. En el artículo Monedas para el Más 
Allá pone de manifiesto el valor simbólico de 
estas monedas, considerándolas amuletos, 
elementos viáticos o metáforas de los “aho-
rros para la otra vida”.

Por su parte, las posibilidades de la an-
tropología física y de la paleopatología a la 
hora de caracterizar la composición de las 
diferentes comunidades humanas que ha-
bitaron la antigua Cádiz y de sus modos de 
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vida se ponen de manifiesto en Estudio bio-
antropológico de los restos óseos humanos 
cremados procedentes de la excavación del 
solar Tolosa Latour 1996. Identificación de 
un agrupamiento familiar en urna de incine-
ración fenicia, a cargo de Mª Milagros Macías 
López, y Perfil antropológico y paleopatológi-
co del enterramiento nº 17 procedente de la 
necrópolis romana de la calle Árcangel San 
Miguel, en Cádiz, de Juan Fernández de la 
Gala.

Como es sabido por las fuentes históricas 
y viene demostrando la Arqueología, las ne-
crópolis compartían espacio con otras activi-
dades propias de los espacios extramuros✉: re-
sidenciales, lúdicas, residuales, artesanales, 
etc., por lo que J. Francisco Sibón durante 
sus intervenciones pudo acercarse, en gran 
medida, a la producción industrial en Cádiz, 
concretamente la alfarera. Ello sumado al 
hecho de que muchos restos identificados 
hasta ahora como industriales se están re-
interpretando como funerarios, permitió una 
ampliación temática por parte de las Coordi-
nadoras, dando lugar a la inclusión de traba-
jos de esta índole, que encuentran su mayor 
exponente en la voluminosa aportación de 
Antonio Sáez y José Juan Díaz, incluida en 
el primer bloque, titulada La otra necrópolis 
de Gadir/Gades. Enterramientos asociados a 
talleres alfareros en su hinterland insular, en 
la que se hace un exhaustivo estudio de las 
necrópolis vinculadas con centros alfareros 
existentes en todo el territorio insular gadi-
tano. Por su parte, el bloque final, bajo el 
título Varia, recoge algunos artículos fruto de 
autores que quisieron participar en este ho-
menaje a un buen compañero y mejor maes-
tro, como demuestra la retrospectiva sobre 
ánforas béticas de época augusteo-tiberiana, 
de Enrique García Vargas; la excavación del 

horno romano de El Gallinero (Puerto Real, 
Cádiz), de Manuel J. Parodi; o el experimento 
del Laboratorio de Arqueología Experimental 
(ERA) enfocado a la confección de alfares ro-
manos, de Rita Benítez, Pedro Luis Ruiz y Mª 
José Torrejón, en el que participó el propio J. 
Francisco Sibón.

Las características singulares de una 
ciudad como Cádiz provocan que cualquier 
proyecto de investigación centrado en el es-
tudio de sus áreas de expansión urbana se 
encuentre con un denso, complejo y único 
patrimonio arqueológico al que hacer frente, 
convirtiéndola en un perfecto “laboratorio 
de experiencias”. A pesar de las deficien-
cias metodológicas que vienen afectando a 
las intervenciones arqueológicas urbanas en 
la ciudad, así como al proceso de saqueo y 
aprovechamiento de materiales desde anti-
guo que convirtió a las necrópolis gaditanas 
en auténticas canteras, las aportaciones de-
rivadas de los recientes trabajos de campo, 
cada vez más rigurosos, así como el estudio 
de materiales descontextualizados y el acer-
camiento a las fuentes escritas, están permi-
tiendo avanzar en cuestiones tales como la 
topografía, las formas arquitectónicas y los 
objetos rituales relacionados con la esfera se-
pulcral, configurando, al mismo tiempo, una 
primera visión de conjunto tanto sincrónica 
como diacrónica de sus espacios funerarios. 

Era, pues, el momento de abordar una 
labor de sistematización y síntesis que permi-
tiera reflexionar sobre los problemas arqueo-
lógicos más importantes, abordados desde un 
punto de vista estilítico-tipológico y, más im-
portante aún, cronológico-topográfico. Toda-
vía quedan muchas cuestiones por resolver y 
en este sentido las experiencias acumuladas 
en otros lugares de Hispania y el Mediterrá-
neo occidental serán esenciales para perfilar 
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la relación de estructuras, usos, actividades 
y símbolos inmersos en el espacio funerario 
gaditano, cualquiera que sea su época, tales 
como la organización espacial y la disposición 
de infraestructuras, la definición de los edi-
ficios funerarios, su distribución en relación 
con los trazados viarios, las variabilidad de 
los rituales, los ajuares o las ceremonias con-
memorativas, la coexistencia de cremación e 
inhumación, o la introducción más tardía de 
esta última, la cristianización de la muerte y 
el tránsito a la Antigüedad Tardía y, posterior-
mente, a la ciudad islámica.

Confiamos en que parte de estas pregun-
tas vayan quedando resueltas a lo largo de los 
nuevos proyectos de investigación iniciados 
por la Profa. Dr. Alicia Arévalo y por la Dra. 
Ana Mª Niveau. El primero, en el marco de 
un proyecto concedido por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación bajo el título “Moneda 

para el más allá. Estudio diacrónico del uso y 
significado de la moneda de Gadir, Malaca y 
Ebusus”, y el segundo, a través de una Activi-
dad Arqueológica Sistemática aprobada por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía para el estudio de las necrópolis púnicas. 

Ambos son el ejemplo más evidente de 
la renovación metodológica y epistemológica 
de la arqueología funeraria en Cádiz, a los 
que debemos sumar estos Apuntes de Ar-
queología Gaditana, cuya presentación se 
llevó a cabo en el transcurso de las Jornadas 
sobre Nuevas Tendencias de Investigación en 
Arqueología Funeraria, organizadas al efecto 
como espacio de reflexión y debate, configu-
rándose como un punto de partida que, como 
las propias coordinadoras anuncian en el pró-
logo, pretende ser el primer número de una 
larga serie.




