
MATERIAZES DB ARQUBGlLBGbA 1TARTESICA: UN JARRO DE BRONCE DE 

ALCALA DEL RIO (SEVILLA) Y UN BROCHE' DE CINTURON DE CORIA 
DEL RIO* (SEVIL'LA) 

DIEGO RUIZ MATA 

E l  Museo ArqueolPgico de Sev i l l a  exhibe, en una de -- 
sus v i t r i n a s  de mater ial  protohis tbr ico,  un ja r ro  de bronce 
pCinico-tartBsico, segSin l a  terminologia dada por Garcfa y Bg 
l l i d o  ( I ) ,  junto a o t r a s  piezas or ien ta l izantes .  En 1.969, - 
e l  senor Garcfa de Soto, a f i ~ i q g a d o  a l a s  antiguedades, pudo 
obtener de una colecci6n pa r t i cu l a r  y entregar a1 ci,tado Mu- 
seo l a  pieza mencionada. Desde aquf queremos agradece.rle su 
gent i leza,  que ha hecho posible  e l  conocimiento de l  ja r ro  y 
su ce r t e r a  procedencia, problemas con 10s que han tropezado 
o t r a s  j a r ros  a f  ines  . 

Procede de una de l a s  mdrgenes de l  Guadalquivir, en - 
su paso por Alcalg de l  Rfo (FIGURA I ) ,  y s e  desconocen kon - 
de ta l l e s  l a s  c ircanstancias  exactas de l  hallazgo. Segdn l a s  
referencias  que nos han proporcionado, parece probable que - 
l o  hal laran unos .obreros en 10s trabajos de dragado que s e  - 
rea l izaron  en' aquella Qpoca en e l  r f o ,  De todas maneras, dos 
datos son dignos de crbdito: su aparici6n en l a s  cercanias - 
de AlcalB.de1 Rfo, s i n  que podamos prec isar  su  lugar exacto, 
y que no procede de una tumba, como es  lo  na tura l  en e s t e  ti- 
po de vasos (2). Tal vez proceda de una de l a s  embarcaciones 
que surcaban l a s  aguas de l  Guadalquivir en tiempos t a r t &  i- - 
cos, pues sabemos por Estrabbn que e l  r f o  e r a  navegable has- 
t a  I l i p a  Magna (AlcalB de l  Rio) en Bpoca prerromana y en em- 
barcaciones de poco calado (3). 

Alcals de l  Rio s e  encuentra enclavada a unos 20 Km. - 
a1 norte  de Sevi l la ,  en l a  margen derecha de l  Guadalquivir y 
sobre un promontorio que obliga a1 r i o  a va r i a r  bruscamente 
su curso hacia e l  su r  (FIGURAS 1 y 2). Su emplazamiento abo- 
ga por l a  exis tencia  en su  so l a r  de una poblaci6n pro tohis t6  

ricas f ues e s t g  en perfecto acuerdo con l a s  preferencias  to-  
ogrBf cas de l a  Bpoca a l a  hora de l a  erecci6n de un pobla- 

0 ,  a saber,  un lugar a l t o  y dominante, junto a un r t o  que, 



a su vez, ofrezca protecci6n natural para las embarcaciones 
(4). La topografia de Alcald del Rio se ajusta a estas consi 
deraciones, a las que hemos de aiiadir 10s testimonios cerdmi 
cos de tip0 piinico junto a fragmentos indlgenas, fechables - 
sin dificultad en 10s siglos VII-VI a. de C. y aiin antes. La 
confirmaci6n de Alcald del Rio como yacimiento protohist6ri- 
co no seria extraiia, dada la intensidad del habitat en la zg 
na oriental del Aljarafe (FIGURA 2 ) ,  con yacimientos que co- 
mienzan su historia en pleno bronce final hasta 6poca romana 
y en 10s que se advierten potentes estratos de influjos feni 
cios (5). 

El Seminario de Arqueologia de la Universidad de Sevl 
lla efectu6 una serie de prospecciones y cortes estratigrdfl 
cos en diferentes yacimientos del mediodia peninsular, con - 
objeto de obtener la secuencia cultural de esta zona tart6si 
ca, cuyos resultados han sido muy positivos para el problema 
de las colonizaciones fenicias y su impact0 desde el siglo - 
VIII a. de C. (6). Como resultado de las excavaciones, obser 
vamos un nivel muy potente de cer6micas a torno -sobre 10s - 
niveles del bronce final-, con decoraci6n geom6trica de colg 
res rojos y negros, y coexistiendo con cerdmicas indigenas, 
que indican el influjo poderoso que debieron ejercer 10s co- 
lonos semitas. Estos nlveles abarcan 10s siglos VIII-VII y - 
VI a. de C. Las recientes excavaciones en la costa malagueiia 
han proporcionado identicas conclusiones (7). De todo ello - 
se desprende que el niimero de asentamientos fenicios es ma-- 
yor que el que podemos deducir por las fuentes y su existen- 
cia, posiblemente, desde comienzos del siglo VIII a. de C. 

Estas factorias paleopGnicas se establecen en puntos 
estrat6gicos comercialmente, a poca distancia de poblaciones 
indigenas, junto a vias navegables y de penetraci6n -en la - 
desembocadura de un rio o, m5s a1 interior, en un altozano - 
en una de sus mdrgenes-, apt0 como habitaci6n y puerto. Su - 
cardcter parece ser exclusivamente comercial, segGn se dedu- 
ce del elevado porcentaje de fragmentos de dnforas y vasos - 
destinados a1 intercambio. Y en este ambiente ajetreado, de 
profundos contactos comerciales y culturales aparecen 10s ja 
rros de bronce, formando parte casi siempre del ajuar de en- 
terramiento, ajuar que puede estar constituido por un jarro 
de bronce piriforme, un braserillo tambi6n de bronce o plata, 
armas, cerdmicas y objetos de adornos personales (8). Se ob- 
serva, por 10s hallazgos acaecidos hasta el momento, una ten 
dencia acusada indigena por incluir estos jarros en el reper 
torio de sus ajuares funerarios, que constrasta con su olvi- 
do en enterramientos de gentes semitas. Diversos enterramien 
tos excavados en 10s alrededores de Carmona (Sevilla) y Huel 
va son elocuentes en este aspecto, mostrdndonos "la existcn- 



c i a  de un abigarrado mundo indigena,  r i c o  e  i n f l u i d o  muy d i -  
rectamente por l a s  c i v i l i z a c i o n e s  d e l  Elediterrdneo Orienta l" ,  
segiin ha v i s t o  Juan Pedro Garrido en l a  necr6pol is  de La Jo -  
ya de Huelva (9 ) .  Y es en e s t e  mundo de acu l tu rac i6n  donde - 
vemos aparecer  profusamente e s t o s  j a r r o s  de bronce que, en 
opini6n de P. CINTAS, 10s f e n i c i o s  no habrian colocado en - -  
sus  tumbas. De hecho, en l a s  necr6pol is  excavadas en e l  nor-  
t e  de Afr ica ,  e s t e  j a r r o  es  c a s i  desconocido, a  excepci6n de 
uno de bronce, de aspecto d i f e r e n t e  a  10s peninsulares  p i r i -  
formes, y  o t r o  de m a r f i l ,  con p i6  y  cue110 c i l i n d r i c o ,  procg 
dentes de Douimes ( 1 0 ) .  Igual  sucede, por ejemplo, en 10s en  
terramientos de Monte S i r a i  ( l l ) ,  e  incluso en l a  necr6pol is  
Laur i t a  en Almuiiecar, que posee un ca rdc te r  exclusive semita 
( 1 2 ) .  No obstante  no 10s omiten en ba r ro ,  con l a  misma forma 
y  sen t ido  funera r io ,  como l a s  propias tumbas de l a s  necrbpo- 
lis Laur i t a  y  de Trayamar han manifestado (1 3 )  . 

En l a s  tumbas f e n i c i a s  de Oriente tampoco e s  frecuen- 
t e  e s t e  t i p o  de j a r r o .  A l o  sumo, j a r r o s  de c u a r c i t a ,  con - -  
idgn t i cas  c a r a c t e r i s t i c a s  formales que 10s de bronce, como - 
en l a  tumba de l a  r e i n a  Khensa esposa de Pianhky, rey  nu--  
b i o ,  de l a  XXV d i n a s t i a ,  en te r rada  en e l  reinado de Taharqa 
(690-664 a .  de C . )  (14). E s  evidente ,  por e l  c o n t r a r i o ,  que 
e s t o s  j a r r o s  10s encontramos con r e l a t i v a  f recuencia  en tum- 
bas indigenas t a r t g s i c a s  de c l a r o s  matices o r i e n t a l i z a n t e s ,  
como en l a  tumba de incineraci6n de l a  Caiiada de Ruiz Sdnchez 
en Carmona ( I S ) ,  l a  de E l  Palmar6n, en Niebla (16),  e n t e r r a -  
mientos de l a  necr6pol is  de La Joya (Huelva), e t c .  (17). 

La peninsula  i t a l i a n a ,  por su  p a r t e ,  o f rece  l a  misma 
panorgmica: 10s j a r r o s  aparecen en l a s  magnificas tumbas - -  
e t ruscas ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  indfgenas que viven e s t e  mismo p r o  
ceso o r i e n t a l i z a n t e  (1 8 ) .  

De todo e s t o ,  y a l a  v i s t a  d e l  ambiente c u l t u r a l  en - 
que han aparecido 10s j a r r o s  actualmente r e g i s t r a d o s ,  pode-- 
mos apuntar algunas conclusiones.  Primeramente, su  aceptaci6n 
e n t r e  l a s  poblaciones indigenas y  su  olvido en contextos pu- 
ramente semitas ;  en segundo l u g a r ,  s u  uso funera r io ,  como d e  
muestran 10s enterramientos peninsulares  c i t a d o s .  En 10s en- 
terramientos semitas hemos de ve r  e s t e  mismo c a r d c t e r ,  pues, 
s i  no aparecen en bronce, 10s subst i tuyen por j a r r o s  cerdmi- 
c o s y  obedeciendo t a l  vez a  un r i t u a l  semejante,  como l o  p r u e  
ba por ejemplo l a  necr6pol is  Laur i ta  (19). 

Los problemas s e  centran en l o  que respec ta  a  sus  f o r  
mas y  decoraciones,  motivadas quizds por l a  introducci6n de 
un p ro to t ipo  comiin y  su adaptaci6n en 10s d i s t i n t o s  t a l l e r e s  
loca les .  E l  or igen de l a  forma parece evidente que tengamos 
que buscar lo  en Oriente ,  en e l  nor te  de S i r i a ,  como Bldzquez 



ha investigado (20), donde s e  encuentran en vidrio.  o cuarc i -  
t a ,  de 10s que der'ivan 10s de bronce, y de e s t o s  10s de c e r g  
.mica, que presentan soluciones a p l i c a b l e s  s610 a 10s de me-- 
t a l ,  como por ejemplo e l  a ro  en r e l i e v e  o baquetdn que d i v i -  
de cue l lo  y cuerpo, s i n  u ~ M d & d  p b c t i c a  alguna. De l a  men- 
cionada t,ynba de l a  r e i n a  Khenea proceden unds vasos en cuar  
c i t a  s imi la res  en forma a ' l o s  de bronce. E l  m l s  completo de 
10s dos ejemplares hal lados  en e l  enterramiento os ten ta  un - 
asa terminada en una palmeta, exactamente igua l  a l a  de 10s 
j a r r o s  de p l a t a  o bronce (21).  Las c a r a c t e r i s t i c a s  ,formales 
de e s t o s  j a r r o s ,  que posteriormente s e  glasmarln  en metal ,  - 
son l a s  s igu ien tes :  cuerpo ovoide, cue l lo  troncoc6nic0, ba-- 
quet6n c e n t r a l  que d iv ide  ambos elementos y palmeta ba jo  e l  
asa .  Resulta indudable'que en l a  fecha asignada para  e s t o s  - 
j a r ros  -690-664 a .  de C . -  no ppdemos colocar a nuest ros  j a - -  
r r o s  de bronce hispanos. El  mbs ant iguo ds  10s peninsulares  
s e r i a  e l  de La Aliseda,  en vidrio',  que Culican fecha a comien 
zos d e l  s i g l o  V I I  a ,  de C. (22). A p a r t i r  de aqul  debemos si- 
t u a r  l o s  res tan tes .  

E s  verosimil  quai .$i bien  todos 10s vaSos proceden de 
un p ro to t ipo  comGn, local izado en alglin lugar  d e l  n o r t e  de - 
S i r i a ,  10s matices loca les  s e  impongan en 10s d i s t i n t o s  e l e -  
mentos de que s e  componen 10s vasos.  De e s t a  manera, e l  ba--  
quetdn puede d i v i d i r  e l  vaso en dos p a r t e s  de igua l  a l t u r a  o 
e s t a r  s i tuado  de forma q u e . e l  c u e l l o  s e a  m8s e s b e l t o  que e l  
r e s t o ;  e l  asa  puede rebasar  e l  borde o permanecer a su  n i v e l ,  
y puede s e r  de dos o de t r e s  medias cafias; e l  p i e  puede s e r  
plano,  ligeramente\Cdncavo o formado por un a r o  delgado; de 
l a  misma manera,, l a  boca puede adoptar d i f e r e n t e s  soluciones:  
de d i sco  plano o t r i l o b u l a d a ;  las palmetas manffiestan mayor 
va r iac idn  y const i tuyen un problema arduo y de d i f i c i l  so lu -  
ci6n por e l  momento; tambidn 1.0s adornos de l a s  asas  en s u  - 
p a r t e  super io r  son var iadas .  Pero  nos parece que, en todas - 
e s t a s  d i f e r e n c i a s ,  hemos de ve r  p resen tes  l a s  d i f e r e n c i a s  - -  
propias de 10s d i s t i n t o s  t a l l e r e s  que indudablemente e x i s t i 2  
ron y e l  c a r l c t e r  de mescolan.za que muestran l a s  produccio=- 
nes que hoy calif icamos como "tartt5sicas". Los problemas han 
s i d o  perfectamente v i s t o  por Blanco (23), que sug ie re  Gadir 
como un cen t ro  de fabr icac idn  de ob je tos  t a r t g s i c o s  en metal  
y sup0 ver  y a n a l i z a r  e l  mundo exdt ico y o r i e n t a l i z a n t e  d e l  
mediodia peninsular  de 10s s i g l o s  V I I  y V I ,  en su  es tud io  so 
b r e  metalurgfa y o r f e b r e r l a ,  delimitando l o  propio o r i e n t a l  
de l o  propio indfgena. A semejante conclusidn ha l legado B l 8 g  
quez, en su  a n l l i s i s  sobre un mate r ia l  bas tan te  extenso,  que 
nos ha mostrado l a  rea l idad  m a t e r i a l  de l a  c u l t u r a  t a r t d s i c a  
(24). Maluquer, por su  p a r t e ,  ha sabido ver  e s t e  ingred ien te  
indoeuropeo presente  en muchas de l a s  producciones t a r t e s i - -  
cas (25). 











Aiiadamos, f inalmente ,  que todas e s t a s  sugerencias ,  in  
f e r i d a s  d e l  e s tud io  de 10s obje tos  metbl icos ,  han s ido  c o r r g  
boradas en l a s  excavaciones de 10s d i s t i n t o s  n ive les  en que 
situamos l a  c u l t u r a  t a r t e s i c a  (26). En todas e l l a s  s e  r e p i t e  
l a  h i s t o r i a  en tbrminos genera les :  sobre unos n ive les  poten- 
t e s  d e l  Bronce f i n a l ,  representado por l a s  cergmicas brufi i--  
das y p in tadas ,  observamos l a  apa r ic idn ,  hacia  10s s i g l o s  - -  
VIII-VII a .  de C . ,  de l a s  primeras manifestaciones c u l t u r a - -  
l e s  de a l l ende  e l  Medi ter r lneo,  que aportan 10s colonos semf 
t a s .  En 10s n ive les  arqueol6gicos aparecen por vez primera - 
l a s  cerlmicas a to rno ,  decoradas con bandas, c i rdu los  o semi 
c i r c u l o s  de colores  r o j o  o negro. Y por vez primera tambibn, 
vasos mbs toscos ,  decorados con diseiios inc i sos  o mediante - 
impresiones d i g i t a l e s ,  que pueden s i g n i f i c a r  l a  presencia  - -  
h a l l s t a t t i c a  en e l  mediodia peninsular .  Lentamente, t r a s  n i -  
ve les  de coex i s t enc ia ,  observamos l a  desapar ic i6n de l a s  ce- 
rdmicas indigenas d e l  Bronce f i n a l  y e l  nacimiento de una - -  
c u l t u r a  nueva, 16gica consecuencia de e s t a s  apor tac iones  c u l  
t u r a l e s  mediterrgneas.  

DESCRIPCION DEL VASO DE ALCALA DEL RIO (FIGURAS 3 ,  4 y 5 )  

E l  vaso,  motivo de e s t e  a r t i c u l o ,  es  de t i p o  p i r i f o r -  
me, de cuerpo ovoide y c u e l l o  troncoc6nico -con un suave r e a l  
ce  en su p a r t e  media-, d iv ididos  mediante un baquet6n o aro  
en r e l i e v e  en l a  unidn de ambos elementos. 

Acerca de l a  tgcnica  de const ruccidn,  consultarnos con 
expertos metaliirgicos (27),  que nos informaron que s e  t r a t a  

\.de un bronce fundido y fabr icado de una s o l a  p ieza ,  a  excep- 
c idn d e l  fondo, que es  una pie.za apart,e unida a 1  r e s t o .  S i  - 
es,to e s  c i e r t o ,  l a  t6cnica.empleada es  d. ist inta a l a  de o t r o s  
vasty s i m i l a r e s ,  y const&tuiria un argument0 para a d u c i r l e  - 
un.ai;cronologia m5s tard$.a, pues e l  baquetdn .no t endr ia  su  va  
l ~ r " h n c i o n a 1 ,  s i n 0  de mero adorno, en recue'rdo de o t r o s  va- 
sos mbs ant iguos ,  como sucede con 10s vasos p i r i iormes de c= 
rdmica. De todas maneras, no hemos local izado h u e l l a s  de s o l  
daduras en l a s  zonas en que cabia  e s p e r a r l a s ,  comb -en e l  ba- 
quet6n c e n t r a l ,  p a r t e  super io r  d e l  asa  en su  uni6n a l a  boca 
y l a  palmeta en su  entronque a1 cuerpo. A l o  sumo, s e  obser-  
va l a  h u e l l a  de l a  lima sobre  l a s  imperfecciones derivadas - 
de s u  fundici6n.  No obs tan te ,  mostramos nues t ras  dydas a c e r -  
ca de su  fabricaciGn, ya que e l  a n b l i s i s  no fue  r iguroso n i  
detenido,  y esperamos, mediante e s tud ios  mbs p rec i sos ,  v e r i -  
f i c a r  o desmentir l o  que ahora s61o apuntamos con rese rvas .  

E l  vaso posee una a l t u r a  de 20 cm., colocdndose, po: 
t a n t o ,  de lan te  d e l  vaso de Coca -21 cm.- y d e t r l s  d e l  de V1- 
l lanueva de Vera -19,l cm.-, en l o  que a a l t u r a  s e  r e f i e r e , -  



scgGn e l  csqucma de Carcia y Bel l ido acerca dc 10s j a r r o s  c s  
pafioles ( 2 8 ) .  Su cs tado de conservaci6n e s  Bptimo, quiz& e l  
mejor de 10s reg i s t r ados  has ta  e l  momento, s i n  desyerfectos  
en su s u p e r f i c i e .  Conserva una pdt ina  verdosa. Su peso e s  de 
950 gramos. La boca e s  e s t recha  y t r i l o b u l a d a ,  con una p e r f 2  
rac i6n en e l  cue l lo ,  bajo  una de l a s  cor~cavidades d e l  borde. 
E l  c u e l l o  es  troncoc6nic0,  con un suave r e a l c e  en su zona me 
d i a ,  c a s i  impercept ib le ,  d e t a l l e  a 1  que aludimos porque apa- 
rece  tambi6n en e l  j a r r o  de Coca ( 2 9 ) .  Posee un fondo aplang 
do, l igeramente c6ncav0, segiin podemos ver  en l a  mayor p a r t e  
de l a  v a j i l l a  cersmica d e l  momento (30). E l  asa  e s t d  formada 
por dos medias cafias en su  c a r a  externa  y l i s a  por e l  i n t e - -  
r i o r ,  y  rematada a 1  cuerpo, por ba jo  d e l  baquet6n, mediante 
una palmeta que, de s e r  c i e r t o ,  l o  que hemos sugerido acerca  
de su  f a b r i c a c i h ,  t endr ia  s61o una funci6n decorat iva ,  pues 
e s t d  const ruida  de una s o l a  p ieza  con e l  r e s t o  d e l  vaso. Su 
t i p o l o g i a  e s  c h i p r o - f e n i c i a ,  de ca to rce  p6ta los  y  una gota  - 
en e l  cen t ro  enmarcada por dos vo lu tas ,  de l a s  que surgen - -  
dos apendices l a t e r a l e s .  Un rectdngulo p l a n ~ ,  con dos i n c i - -  
s iones  a r r i b a  y cua t ro  en l a  p a r t e  b a j a ,  separan l a  palmeta 
de l a s  dos medias cafias d e l  a sa .  

Las medidas de 10s r e s t a n t e  elementos d e l  j a r r o  son - 
l a s  s i g u i e n t e s :  1  mm. e s  e l  grosor  de l a s  paredes;  l a  anchu- 
r a  d e l  a sa  o s c i l a  e n t r e  13 y 15 mm.; e l  didmetro de l a  base ,  
55 mm. ;  l a  palmeta t i e n e  una anchura de 35 mm. y una a l t u r a  
de 34 mm., l a  a l t u r a  v e r t i c a l  d e l  asa  e s  de 105 mm. y su  trg 
mo h o r i z o n t a l ,  que une a 1  borde,  de 55 mm. 

No nos ha s i d o  pos ib le  a c l a r a r  nada nuevo acerca  de - 
10s orzgenes de e s t e  t i p 0  de j a r r o ,  cues t i6n  que ha s i d o  trg 
tada  con a c i e r t o  por Garcia y Be l l ido  (31) ,  Blanco (32) y - -  
Blgzquez (33) ,  pues poco queda por afiadir, aunque e l  proble-  
ma no quede def in i t ivamente  r e s u e l t o .  Ademds, e l  vaso que e s  
tudiamos no e s  l o  s u f i c i e n t e  e locuente  como para  r e p l a n t e a r -  
nos l a  cues t i6n  y v a r i a r  esencialmente l a  panordmica que nos 
han dejado 10s au to res  c i t ados .  Es nues t ra  p re tens i6n  s61o - 
dar  a  conocer uno m i i s ,  para  sumarlo a 1  conjunto como va lo r  - 
e s t a d i s t i c o  y  e s t u d i a r l o  en r e l a c i 6 n  con 10s r e s t a n t e s  vasos 
hispanos contempordneos. 

Para su  cons t i tuc i6n  genera l ,  e l  oinochoe de A l c a l i  - 
d e l  Rio per tenece  a  l a  forma A de l a  c l a s i f i c a c i 6 n  de Blanco 
(34),  emparentado, por t a n t o ,  con e l  de Carmona (35) ,  Coca - 
(Segovia) (36) y  e l  de Torres Vedras (37), e l  mds occ iden ta l  
de  10s conocidos por ahora. Formalmente tendrzamos tambi6n - 
que r e l a c i o n a r l o  con e l  de l a  Aliseda (38),  de v i d r i o  y de - 
menor tamaiio, per0  todos 10s elementos c a r a c t e r i s t i c o s  de l a  
forma A. 



La boca e s  t r i l o b u l a d a ,  como en todos 10s de l a  s e r i e .  
A t I t u l o  de  observacibn,  sefialaremos que 10s conocidos h a s t a  
aqui ,  en l a  zona d e l  v a l l e  i n f e r i o r  d e l  Guadalquivir, poseen 
l a  boca de e s t a  forma - j a r r o  de Carmona y  Alcald d e l  Rio-,  - 
apareciendo con mbs i n s i s t e n c i a  en Huelva l a s  de d isco plano 
- j a r r o s  de Niebla (39) -. No deja  de r e s u l t a r  extraiio e l  he - -  
cho de que, e n t r e  10s vasos de Huelva conocidos h a s t a  e l  mo- 
mento, n i  uno s61o pertenezca a  e s t a  forma (40). De e s t a  r e -  
gi6n conocemos 10s dos de Niebla ( 4 1 ) ,  de mayor tamafio que de 
10s de l a  forma A ,  de boca en disco o  arandela ,  asas  remata- 
das en s e r p i e n t e s  en su  uni6n a  l a  boca y con palmetas de an_ 
tenas  o  largos  t a l l o s  por debajo d e l  baquet6n. La necr6pol is  
de La Joya, s i t a  en l a  misma Huelva, ha s ido fecunda en ha - -  
l l azgos  de j a r r o s  de bronce (42),  y  de 10s cinco que ha pro-  
porcionado ninguno pertenece a  l a  forma A .  In te rp re tado  en - 
tgrminos cronol6gicos,  segiin l a s  conclusiones a  que s e  ha - -  
l legado en e l  e s t u d i o  de e s t o s  j a r r o s ,  10s de Huelva s e r i a n  
p o s t e r i o r e s  a  10s s e v i l l a n o s .  No obs tan te ,  e l  panorama arqueg 
16gico que o f rece  Huelva, y  mbs concretamente en 6poca de - -  
l a s  colonizaciones ,  en ning6n momento nos hace pensar en una 
fecha p o s t e r i o r  (43) .  De todos modos, e s  aiin prematuro i n f e -  
rir t a l e s  conclusiones con e l  poco mate r i a l  de que dispone--  
mos por e l  momento. 

E l  c u e l l o ,  t roncoc6nic0,  de nues t ro  vaso s e  asemeja, 
por un lado,  a 1  de Coca, por un suave abultamiento en su pay 
t e  media, y ,  de o t r a ,  a 1  de Carmona, por e l  acusado es t recha  
miento d e l  c u e l l o  a  medida que s e  acerca a  l a  boca (44).  E l -  
c u e l l o  d e l  vaso de Coca e s  mbs ancho, en su p a r t e  super io r  - 
que e l  de Alcald d e l  Rio, pareci6ndose rnds e l  primer0 a1 de 
La Aliseda (45).  Es te  rasgo acerca rnds a  10s vasos de Alcald 
d e l  Rio y  de Carmona a  10s j a r r o s  de Niebla que a  10s de Co- 
ca  y La Aliseda (46) . No obstante ,  10s j a r r o s  de Alcald d e l  
Rio, Coca y  La Aliseda presentan un rasgo - e n t r e  o t r o s  mds - 
importantes-  en que s e  acercan: l a  d i v i s i 6 n  t an  acusada que 
impone e l  baquet6n e n t r e  e l  cue l lo  y cuerpo. En 10s r e s t a n - -  
t e s  vasos h isp5nicos ,  e l  a ro  en r e s a l t e  e s t d  mds atenuado, - 
apenas s i  marca un h i t o  e n t r e  10s dos elementos. Observamos 
todos e s t o s  rasgos porque a s i  l o  muestran e s t o s  j a r r o s  p i r i -  
formes, d e l  mismo mod0 que 10s p e r f i l e s  de 10s c u e l l o s  de - -  
10s vasos e t ruscos  o  c h i p r i o t a s  son d i f e r e n t e s  a  10s h i spa - -  
nos C47). 

E l  fondo d e l  jaxro de Alcald -p ieza  a p a r t e  unida a 1  - 
r e s t o -  es  p lana ,  con un l i g e r o  rehundimiento en e l  cen t ro ,  - 
que ya habiamos seiialado como c a r a c t e r i s t i c a  comGn de l a  va- 
j i l l a  cerdmica de l a  6poca. Los de l a  forma B y  evidentemente, 
s e  d i feref ic ian  en que es tdn  const ruidos  mediante un a r o  d e l -  
gado. 



E l  a sa ,  de dos medias caiias, e s  comGn a  l a s  de l a  f o y  
ma A, a  d i f e r e n c i a  de l a s  asas  de l a  forma B y  cons t i tu idas  - 
por t r e s  medias caiias. En e s t e  sen t ido ,  Blanco (48) recoge - 
una sugerencia de Cintas respectos  a  e s t a s  asas  dobles o  ge- 
minadas, quien ve en e l l a s  una marca evidente  de antiguedad. 
En e fec to ,  poseemos un r e p e r t o r i o  numerosos de asas  f e n i c i a s  
geminadas, en cerdmica, y  en fecha muy temprana (49) .  Pero, 
ras t reando e n t r e  10s mate r i a les  a rca icos  tambi6n d e l  medio-- 
d i a  peninsular ,  hemos observado que, procedentes de l a  necrt j  
p o l i s  Laur i t a ,  dos vasos de a l a b a s t r o  poseen asas  que nos - -  
parecen l a  imi tac i6n de o t r a s  en metal .  Una procede de l a  - -  
tumba 3 (50) y  muestra cinco medias cafias, terminadas en su 
p a r t e  i n f e r i o r  por un rectdngulo abultado y  l i s o ;  es  un asa 
pequesa y  redondeada. Otra,  procedente de una tumba s i n  nume 
raci6n,  probablemente de l a  N o  10 (51),  e s  mds elocuente pa- 
r a  nosotros ,  pues e s t d  d iv id ida  en t r e s  por dos surcos ,  con 
l a  caiia c e n t r a l  mPs ancha que l a s  l a t e r a l e s ,  y rematada con 
una zona cuadrangular r e l l e n a  de inc i s iones  p a r a l e l a s  y  t r a n s  
ve r sa les  (FIGURA 6 ) .  Manif ies ta  una gran semejanza con l a s  - 
asas  de 10s vasos de S i r u e l a  y  Niebla (52) ,  de t r e s  medias - 
caiias y rectdngulo con inc i s iones  (FIGURA 7) .  De s e r  e s t o  - -  
as? ,  tendriamos que pensar en una fecha mPs a l t a  para  l a s  - -  
asas  de 10s j a r r o s  de l a  forma B y  admit i r  su coex i s t enc ia ,  
pues l a  necr6pol is  Laur i t a  e s t d  b ien fechada por l a  presen--  
c i a  de dos Kot i lo i  p ro tocor in t ios  en e l  primer cuar to  d e l  s i  
g lo  V I I  a .  de C .  (53).  

E l  asa  d e l  j a r r o  de Alcald e s t d  separada de l a  palme- 
t a  por un rectdngulo l i s o ,  enmarcado por inc i s iones  a r r i b a  y  
abajo.  Su p a r a l e l o  mds exacto es  e l  d e l  vaso de Coca, con - -  
idgn t i cas  medias caiias y  rectdngulo l i s o .  La d i f e r e n c i a  mds 
notable ,  a  nues t ro  pa rece r ,  e n t r e  10s rectdngulos de l a s  f o x  
mas A y  B e s t r i b a n  en que en l a  primera apenas s i  e x i s t e  p r e g  
cupa'ci6n por l a  decoraci6n,  mientras que en l a  forma B s e  - -  
alargan,  aumentan l a s  l i n e a s  i n c i s a s  que 10s decoran e  inc lu  
so  s e  r e l l enan  de rombos (54).  Resulta de i n t e r e s ,  pues, el-  
co te jo  e n t r e  10s vasos de Niebla,  en Nueva York (55),  de l a  
forma B y  de Villanueva de Vera (56),  que s e  apar ta  de e s t a s  
formas, per0 emparentado con un j a r r o  s idonio  de l a  segunda 
mitad d e l  s i g l o  V I  a .  de C.  (57), y  e l  de MBrida, de cuerpo 
pi r i forme y  boca teriomorfa (58).  Muestran 10s t r e s  id6n t i ca  
palmeta , con l a  d i f e r e n c i a  de que e l  de Niebla posee t a l l o s  
en antenas terminando en f l o r e s  de l o t o ,  e  id6nt ico  rectdngu 
l o  (FIGURA 7 ) ,  d e t a l l e s  que nos i n c l i n a r i a n  a  fechar los  a  f i  
nes d e l  s i g l o  V I  a .  de C .  La duda nos a s a l t a  cuando aborda-- 
mos e l  problema de l  j a r r o ,  de boca ter iormorfa ,  de l a  tumba 
18 de l a  necr6polis  de La Joya (59) ,  que, por su forma gene- 
r a l ,  s e  ent roncar ia  con l a  forma C ,  junto a1  j a r r o  de Mgrida, 
pos te r io r  a  l a  forma A .  Pero l a  palmeta que posee es  muy s i -  











milar a las de Coca, Alcali y Torres Vedras, de la forma A, 
con 10s ap6ndices que surgen de las volutas, en lugar de 10s 
tallos alargados que acaban en flores de loto. Creemos que - 
10s vasos de La Joya y el de MBrida deben ser de la misma fg 
cha, per0 de una cronologia anterior a las que se les propo- 
ne, como se puede ver en sus palmetas. En todo esto, quiz6 - 
tendriamos que ver las huellas de 10s diferentes talleres - -  
que 10s fabricarian, mis que 10s indicios de una evoluci6n - 
formal de diferente cronologia. 

Otra diferencia notable entre las formas A y B estri- 
ba en que las asas de esta dltima acaban en cabezas de ser-- 
pientes en su parte superior. El tema de las serpientes en - 
las asas es antiguo, apareciendo por ejemplo en la denomina- 
da Jarra de Montet, procedente de las excavaciones de Biblos 
dirigidas por Pierre Montet en 1921-1922 (60). Se trata de - 
un vaso de 54,s cm. de altura, provisto de tapadera con asa 
que remata en cabeza de serpiente. Se fecha hacia el 1990, - 
en la Bpoca en que la Dinastia XI1 egipcia lleg6 a1 poder. - 
En el estudio que 0. Tufnell y W. A. Ward realizan sobre el 
vaso especifican que el motivo de la serpiente o serpientes 
aplicadas a1 borde o a la propia jarra aparece en Gawra en - 
el nivel VI, en Brak en el nivel I11 y en el templo F de Nu- 
zi, fechadas en las tres iiltimas centurias del tercer mile-- 
nio a. dq C. Las serpientes fueron tambiBn usadas como deco- 
raci6n en la cerimica neolitica de Biblos. De Biblos tambi6n 
procede otro vaso de barro rojo bruiiido, de fondo plano, cuer 
po esbelto y cuello alargado recto, poseyendo un asa que se 
inicia en el cuello en su parte inferior y acaba en el borde, 
y sobre el asa una serpiente plistica (61). No se ha podido 
fechar el jarro por hallarse fuera de un context0 arqueolegi 
co. Posteriormente, el tema de la serpiente sobre el asa es 
frecuente en numerosos vasos funerarios griegos del period0 
Geom6trico Tardio 11, que Coldstream fecha entre el 735 y el 
700 a. de C. (62). El motivo que se remonta hasta el neoliti 
co tiene una continuidad, a1 menos, hasta finales del siglo 
VIII a. de C. El problema estriba en si fue difundido a la - 
Peninsula a trav6s de Grecia o de la propia Fenicia. Creemos 
que siendo un motivo conocido en Biblos, pudo perdurar hasta 
la Edad del Hierro sin necesidad de recurrir a 10s vasos grie 
gos. 

Por tiltimo, analicemos la palmeta del jarro de Alcali 
del Rlo. Los problemas de sus orfgenes, evoluci6n y adapta-- 
ci6n en 10s diversos talleres locales son dificiles de anali 
zar y no disponemos de suficiente material para solucionar-- 
10s. 

Las palmetas de 10s jarros de boca trilobulada obede- 
cen a1 tip0 fenicio-chipriota, y constan de una ova de la - -  



que p a r t e n  una s e r i e  de p6 ta los  en forma r a d i a l ;  a p a r t i r  de 
de l a  ova, dos vo lu tas  de l a s  que nacen dos apgndices o ye - -  
mas (FIGURAS 3 y 7 ) .  E l  tramo comprendido e n t r e  l a  p a r t e  su-  
p e r i o r  de l a s  vo lu tas  y l a  zona rec tangu la r  d e l  a sa  no posee 
una decoraci6n Gnica, variando en ocas iones .  Las palmetas de 
10s j a r r o s  de l a  forma B no v a r l a n  esencialmente de l a s  a n t e  
r i o r e s .  Sust i tuyen 10s ap6ndices o yemas por t a l l o s  termina- 
dos,  generalmente, en f l o r e s  de l o t o ;  adembs, en e l  tramo e n  
t r e  l a s  vo lu tas  y p a r t e  i n f e r i o r  d e l  a s a ,  no f a l t a  nunca l a  
s e r i e  de t r i s n g u l o s  i n v e r t i d o s ,  a nues t ro  j u i c i o ,  cons- 
t i t u y e  su  c a r a c t e r z s t i c a  esenciaqyeen 10 dembs, no e x i s t e n  - 
grandes d i f e r e n c i a s .  Los pi5talos contintian esquembticos, co- 
mo l a s  palmetas de 10s j a r r o s  de l a  forma A ,  y a d i f e r e n c i a  
de algunos j a r r o s  e s t ruscos ,  de p6 ta los  mis o rg in icos  y corn 
p l i cados .  No obs tan te ,  y a pesar  de l a s  analogias  de ambos - 
t i p o s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  que hemos seiialado const i tuyen rasgos 
d i fe renc iadores  que deben s e r  tornados en consideraci6n.  

La palmeta d e l  j a r r o  de A l c a l i  d e l  Rio e s  semejante a 
o t r a s  espaiiolas,  como l a s  d e l  j a r r o  de Carmona -procedente - 
de un enterramiento  de La Cruz d e l  Negro- (63),  j a r r o  de Co- 
ca ,  de c a t o r c e  pb ta los  y yemas (64) y l a  d e l  j a r r o  de Torres 
Vedras (65) .  Todos pertenecen a l a  forma A de Blanco, que s g  
r i a n  10s mbs ant iguos .  E l  j a r r o  de l a  tumba 18 de l a  necrdpo 
l i s  de La Joya -Huelva- o s t e n t a  una palmeta semejante, con - 
l a  p a r t i c u l a r i d a d  de que l a  luce  en un j a r r o  de boca y a s a  - 
teriomorfos (66) .  Iguales  elementos presentan tambi6n l a s  - -  
palmetas de 10s j a r r o s  de Mgrida, de boca ter iomorfa  (67) y 
l a s  de un vaso anforoide  de una tumba de La Joya (68).  E s  d e  
c i r ,  palmetas de un mismo t i p 0  aparecen en j a r r o s  de formas 
y cronologias  d i f e r e n t e s .  

Es te  t i p 0  de palmeta e s t i  ampliamente representada en 
Chipre. Por ejemplo, una banda f r o n t a l  de caba l lo ,  terminada 
en una palmeta, es  muy pa rec ida  a l a  d e l  j a r r o  de Alcalb ( 6 9 ) .  
De l a  necr6pol is  de Salamina poseemos numerosas muestras,  c g  
r respondientes  a adornos en bocados de caba l los ,  adornos fro; 
t a l e s  o p iezas  de d i s t i n t o s  usos en metal  o p l a t a ,  s i m i l a r e s  
a n u e s t r a s  palmetas de 10s j a r r o s  de l a  forma A ,  de ca to rce  
pb ta los ,  vo lu tas  y yemas terminales  -(70). Estas  palmetas s e  
a j u s t a n  to ta lmente  a l a s  n u e s t r a s ,  con e l  mismo lenguaje  f o x  
ma1 y decora t ivo .  Los enterramientos  de Salamina s e  fechan - 
en e l  s i g l o  V I I I  y primera mitad d e l  V I I  a .  de C. Procedente 
tambign de Chipre poseemos un fragment0 de c u e l l o ,  a s a  d i v i -  
d ida  en dos por un surco y palmeta d e l  mismo c a r i c t e r  que - -  
l a s  a n t e r i o r e s  y ,  por t a n t o ,  en e s t r e c h a  r e l a c i 6 n  con l a s  de 
10s j a r r o s  espaiioles ( 7 1 ) .  

Los m a r f i l e s  nos han brindado una ocasi6n excelente  - 
para e s t u d i a r  e s t e  motivo f l o r a l .  Aparece en una p laca  de - -  



m a r f i l ,  p roceden te  de l a  tumba 79 de Salamina,  adornada con 
una e s f i n g e  marchando e n t r e  f l o r e s  (72 ) ,  (FIGURA 8 ,  1 ) .  Es - 
exactamente i g u a l  a  l a  de  A lca ld  d e l  Rio (Ver f i g u r a  8 ,  1 y 
5 ) .  La p i e z a  s e  f echa  a  I i n a l e s  d e l  s i g l o  V I I I  a .  de C .  

En e l  r e p e r t o r i o  de m a r r i l e s  espa i io les ,  e s t e  t i p 0  e s -  
t% r e p r e s e n t a d o ,  como, por  ejemplo,  en  un pe ine  de m a r f i l  - -  
procedente  de Carmona, en  donde s e  r e p r e s e n t a  a  una g a c e l a  - 
e n t r e  pa lme ta s ,  y que responde a  l a s  d c l  t i p 0  A (73 ) .  

En e l  PrBximo O r i e n t e ,  por  m5s que hemos buscado,  no 
apa rece  n i  una s o l a  palmeta de e s t e  t i p o .  Se r e p r e s e n t a n  s icm 
p r e  con e l  t r i b n g u l o  o  s e r i e  de t r iCngu los  i n v e r t i d o s  que ,  - 
creemos, d e l a t a n  s u  procedencia .  Nos inc l inamos ,  pues ,  por  - 
un o r i g e n  c h i p r i o t a  p a r a  e s t e  t i p o  dc pa lmetas ,  donde s e  r e -  
p r e sen taban  desde e l  s i g l o  VI I I  a .  de C .  

Las pa lmetas  d e l  t i p o  B -1as  que poseen t a l l o s  quc n a  
cen de l a s  v o l u t a s -  no s e  d i f e r e n c i a n  mucho de l a s  d e l  t i p 0  
A ,  p e r o  l a s  que poseen e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r l a s ,  pues s u s  - -  
r a sgos  d i f e r e n c i a d o r e s  e s t b n  documcntados abundantemente en 
Chipre y ,  e spec i a lmen te ,  en  e l  O r i e n t e  PrBximo. Vamos a  con- 
s i d e r a r  como r a s g o  d i s t i n t i v o  l a  s e r i e  de t r j d n g u l o s  i n v e r t i  
dos que s e  o r i g i n a n  en  l a  p a r t e  b a j a  d e l  rec tbngulo  t e rmina l  
d e l  a s a  y cuyos v 6 r t i c e s  van a  p a r a r  a 1  bngulo de  l a  ova. En 
n u e s t r a  o p i n i h ,  e s t e  r a sgo  r e v i s t e  una impor tanc ia  de p r i - -  
mer orden ,  que debe s e r  t en ido  en cuenta  a  l a  ho ra  de s u  e s -  
t u d i o .  Ot ro  r a sgo ,  mbs des t acado  y  de menor d i f u s i h ,  e s  e l  
tema de  10s t a l l o s  que nacen de l a s  v o l u t a s  y te rminan  en  c g  
p u l l o s  o  f l o r e s  de l o t o  y ,  en  e l  caso  de l a  palmeta de S i r u e  
l a ,  en  cabezas  de s e r p i e n t e s .  

Las pa lmetas  espafiolas  que responden a  e s t e  forma son 
l a s  d e l  vaso  de Niebla  de Nueva York ( 7 4 ) ,  l a  d e l  vaso  de Nie 
b l a  en  Madrid (75) y l a  d e l  j a r r o  de S i r u e l a  (76 ) .  (FIGURA 7 ) .  

En Chipre ,  j u n t o  a  l a s  palmetas d e l  t i p o  A -que cono- 
cemos-, encontramos o t r a s  que s e  l a s  puede c o n s i d e r a r  formas 
h i b r i d a s .  Por  un l a d o ,  s u  esquema g e n e r a l  e s  semejante  a  l a  
forma A,  con l a  i n c l u s i 6 n  de l a s  yemas en 10s r o l e o s  de l a s  
v o l u t a s ;  po r  o t r o ,  ad i c ionan  e l  t r i d n g u l o ,  que l e  c o n f i e r e  - 
un c a r g c t e r  e s p e c i a l .  Palmetas con t r i s n g u l o  aparecen  en  un 
bocado de c a b a l l o  (77 ) ,  en  una diadema de p l a t a  decorada con 
r o s e t a s ,  pa lmetas  de cuenco y a b i e r t a s  que poseen e l  t r i b n g g  
l o  y sendos ap6ndices  (78) y en  10s remates de l a s  a s a s  de - 
una c r g t e r a  de p i e d r a  (79) .  En una p l a c a  de m a r f i l ,  p rocedeg  
t e  de l a  tumba 79 de Salamina,  s e  r e p r e s e n t a  un Arb01 de l a  
Vida,  compuesto de pa lmetas  de cuencos,  a b i e r t a s  y f l o r e s  de 
l o t o  y pa lmetas  en  ocas iones ,  que nacen de l a s  v o l u t a s ,  (80) 
(FIGURA 8 , 2 ) ,  p e r t e n e c i e n t e  a  o t r o  adorno d e l  mismo s i l l 6 n  - 
que e l  de l a  f i g u r a  8 ,1 .  Nos i n t e r e s a  e s t a  r e p r e s e n t a c i 6 n  - -  



por dos aspectos :  primer0 porque s e  t r a t a  de uno de 10s P O - -  
cos ejemplos conocidos en donde nacen t a l l o s  alargados y  a c a  
bados en f l o r e s  de l o t o s  de l a s  v o l u t a s ;  en segundo lugar ,  - 
por l a  fecha de l a  p laca ,  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  VIII  a .  de C .  
De todas maneras, no creemos que e s t a  p laca  haya s ido  hecha 
por a r t i f i c e s  c h i p r i o t a s ,  s i n 0  en PrBximo Or ien te ,  quizbs en 
t a l l e r e s  f e n i c i o s  y  con un marcado acento e g i p t i z a n t e .  

En e l  Pr6ximo Or ien te ,  son f recuen tes  l a s  r ep resen ta -  
ciones de e s t e  t i p o ,  r e i t e ra t ivamente  en 10s m a r f i l e s ,  donde 
probablemente debamos comenzar su es tud io  por l a  p r o l i j i d a d  
con que aparecen y  s u  f a l t a  en ob je tos  metblicos.  E l  tema e s  
antiguo y  e s t b  frecuentemente representado,  pero s i n  grandes 
cambios, de aqui  que sea  t a r e a  ardua a  veces d e c i d i r  su f e - -  
cha.  La idea  debi6 s u r g i r  probablemente por i n f l u e n c i a  egip-  
c i a ,  como s e  ve en una s e r i e  de m a r f i l e s  aparecidos en un - -  
templete de T e l l  Ed Duweir, de f i n e s  p e r i o d ~  h icso  (81).  En 
uno de e l l o s  vemos una s e r i e  de f l o r e s  de l o t o  superpuestas  
(82) ,  motivo que, segdn Barne t t ,  cambiaron 10s f e n i c i o s  por 
palmetas t r a n s f i r i 6 n d o l a s  a 1  remate de l a s  a sas  (83).  En e s -  
t a s  f l o r e s  aparece ya e l  t r idngu lo  y l a s  yemas l a t e r a l e s ,  - -  
que s e  mantendrbn en c a s i  todas l a s  representaciones  de p a l -  
metas d e l  Pr6ximo Oriente .  Otra p laca ,  procedente d e l  mismo 
lugar ,  muestra l a  palmera d a t i l e r a  con l a s  vo lu tas  que des--  
cansan sobre  una base  t r i d n g u l a r  ( 8 4 ) .  Estos mar f i l e s  s e  f e -  
chan a  mediados d e l  I1 milenio a .  de C .  No hace f a l t a  remon- 
tarnos  mbs a t r b s ,  pues l a  fecha e s  s u f i c i e n t e  para  p a r t i r  de 
e l l a .  A p a r t i r  de aquf ,  l a  palmeta con t r ibngu los ,  a  mod0 de 
f irma, s e  r e p i t e  con i n s i s t e n c i a .  Los m a r f i l e s  de Megiddo, - 
de f i n a l e s  d e l  I 1  milenio a .  de C . ,  nos ofrecen un r e p e r t o - -  
r i o  var iado de palmetas 6n l a s  que nunca f a l t a  e l  t r ibngu lo  
o  s e r i e  de t r ibngu los ;  tambi6n poseen l a s  yemas en l a s  volu- 
t a s ,  (85) .  E l  motivo, segiin s e  ve ,  s e  g e s t a  y  d e s a r r o l l a  de- 
s a r r o l l a  en l a  segunda mitad.de1 I1 milenio.  

En e l  s i g l o  I X  a .  de C . ,  l a s  representaciones  son co- 
p i o s a s .  En Ars lan Tasch, de l a  segunda mitad de e s t e  s i g l o ,  
l a s  palmetas e x i s t e n t e s  en 10s m a r f i l e s  muestran e l  t i p o  que, 
con poca o  ninguna va r iac i6n  decoran ob je tos  de 10s s i g l o s  - 
VIII y  VII a .  de C .  Muestran l a  forma semic i rcu la r ,  con 10s 
conocidos t r ibngu los  y  apendices (86),  (FIGURA 11) ;  en o t r a s ,  
s e  ve por vez primera palmetas s i m i l a r e s  a  l a s  a n t e r i o r e s ,  - 
con l a  p a r t i c u l a r i d a d  de que ba jo  sus  vo lu tas  nacen t a l l o s  - 
muy a la rgados ,  acabados en palmetas (87).  Otra p laca  muestra 
una s e r i e  de palmetas e s t i l i z a d a s  y de cuencos en l a s  que de 
l a s  vo lu tas  nacen t a l l o s  acabados en palmetas. Const i tuye ,  - 
a  nues t ro  pa rece r ,  un ejemplo c l a r o  (88).  

Samaria, por s u  p a r t e ,  o f rece  un r e p e r t o r i o  abundante 
y  de  i n t e r & .  En l a  f i g u r a  9 d e l  e s tud io  de J.W. y G.M. CROW 











bOOT sobre  10s m a r f i l e s  (89) ,  s e  recogen d i s t i n t o s  t i p o s  de 
palmetas que 10s decoran (FIGURA 9 ) .  Casi todos e l l o s  mues-- 
t r a n  e l  t r i s n g u l o  y  l a s  yemas l a t e r a l e s .  Junto  a  Bstas ,  o t r a s  
muy s i g n i f i c a t i v a s  para  la. expl icacidn de l a s  palmetas h i s p g  
nas de 10s j a r r o s  B.  Se t r a t a  de dos p lacas  de m a r f i l ,  una - 
de e l l a s  con una palmeta de dos antenas surgiendo de l a s  ye- 
mas (go) ,  l a  o t r a  p resen ta  un Arb01 de l a  Vida a  base de p a l  
metas superpuestas ,  semejantes a  l a s  hispanas d e l  t i p 0  B ,  - -  
con su  t r i l n g u l o  y apgndices c a r a c t e r i s t i c o s  y  t a l l o s  que,  - 
a l t e rna t ivamente ,  acaban en f l o r e s  de l o t o s  a b i e r t a s  y  c e r r g  
das ,  per0  no nacen de l a s  v o l u t a s ,  como l a s  h ispanas ,  s i n o  - 
d e l  t ronco que l a s  s o s t i e n e  (91),  (FIGURA 10) .  Esto puede d e  
be r se  quiz& a 1  espacio  decorat ivo que o f r e c i a  e s t a  opor tun l  
dad, mientras  que,  en 10s j a r r o s  de bronce,  e l  baquet6n no - 
l o  permite.  Es tas  p lacas  s e  fechan en 10s s i g l o s  IX-VIII a .  
de C.  

Khorsabad -Dur-Sharrukin-,  y procedente de l a  cimara 
13 d e l  templo de Nabu, de Bpoca de Sarg6n (722-705), ha pro- 
porcionado un numeroso m a t e r i a l  ebiirneo, e n t r e  e l  que l a  p a l  
meta aparece como motivo f recuen te ,  que en nada s e  apar tan  - 
de l a s  mencionadas (92) . 

De Nimrud -pa lac io  a s i r i o  de Calah- proceden dos l o - -  
t e s  de  mar f i l e s :  uno d e l  p a l a c i o  de l  Noroeste, grupo de La-- 
yard ,  que s e  fecha en l a  primera mitad d e l  s i g l o  VIII  a .  de 
C . ;  o t r o  grupo procede d e l  p a l a c i o  d e l  Sudoeste, grupo Lof-- 
t u s ,  remontdndose a l a  primera mitad d e l  s i g l o  I X  a .  de C.  - 
(93).  Todos muestran l a  palmeta que, con i n s i s t e n c i a ,  hemos 
venido descr ib iendo,  con s u  c a r a c t e r i s t i c o  y  acentuado tr ig;  
gulo i n v e r t i d o ;  muchas poseen inc luso  e l  r e c t l n g u l o ,  que s e  
observa en l a  extremidad i n f e r i o r  de 10s vasos ,  r e l l e n o  de - 
lxneas p a r a l e l a s  i n c i s a s  (94) ,  (FIGURA 12) .  De Nimrud proce- 
de tambi6n un v a s i t o  de  m a r f i l ,  de 10 cm. de a l t u r a ,  compueg 
t o  de un p i e  cdnico y cuerpo a largado ovoide; e l  v a s i t o  0s - -  
t e n t a  en su  cuerpo una palmeta voluminosa d e l  t i p 0  de l a s  - -  
d e s c r i t a s ,  de c a t o r c e  pBtalos ,  ova, vo lu tas  y  s e r i e  de t r i g ~  
gulos i n v e r t i d o s  (95) ,  (FIGURA 13) .  Procede d e l  p a l a c i o  d e l  
Sudeste,  por t a n t o  d e l  grupo Lof tus ,  y  su  fecha debe cor res -  
ponder hac ia  f i n a l e s  d e l  I X  a .  de C. En nues t ra  opini6n,  e s -  
t a  palmeta e s t S  mas ce rca  de l a s  de l a  forma B ,  y concre ta - -  
mente de l a  d e l  vaso de Niebla en Madrid, que l a s  de l a  f o r -  
ma A. Otra p i e z a  de Nimrud muestran unos t a l l o s  l a r g o s ,  t e r -  
minados en f l o r e s  de lo to , .que  s e  o r ig inan  en l a s  vo lu tas  - -  
(96).  Consti tuye un magnifico tes t imonio  de su e x i s t e n c i a  en 
una fecha a n t e r i o r  a l a s  n u e s t r a s  d e l  t i p 0  B.  

Los m a r f i l e s  espailoles,  es tudiados  magistralmente por 
Blanco (97),  son p iezas  fabr icadas  en t a l l e r e s  l o c a l e s  que - 
t rabajaban segiin l a  moda y gusto  f e n i c i o s .  Ha deducido tam-- 



bi6n el origen fenicio de estos marfiles, en 10s que Cartago 
jug6 un papel insignificante, como ocurre tambi6n con la pro 
duccidn de 10s jarros de bronce (98). Los marfiles se fechan 
a partir del 700 a. de C., que abarcan una cronologia hasta 
el 450 a. de C. En su repertorio floral tenemos representa-- 
ciones de palmetas que responden a1 tip0 de las del PrBximo 
Oriente, en las que no falta el tribngulo que insistentemen- 
te observamos (99). 

Palmetas semejantes decoran 10s pendientes de La Ali- 
seda (loo), junto a otras mLs barrocas y organicas relaciong 
das con las palmetas de 10s jarros etruscos (101) y las que 
decoran un cuenco de bronce de estilo egiptizante procedente 
de la tuba Bernardini de Praeneste, de fines del siglo VII 
a. de C. (102), en el que aparecen parejas de personajes en- 
tre flores de lotos que significan 10s p6talos de una palme- 
ta. 

RECAPITULACION 

El analisis del jarro de AlcalL del Rfo nos ha propor 
cionado la ocasi6n de reconsiderar algunos aspectos que sieg 
pre habian despertado nuestra curiosidad. Ahora, a prop6sito 
de este jarro, preferimos iniciar su estudio desde el princi 
pio, objetivamente, sin el amparo de las conclusiones a que 
otros, mucho antes que nosotros, habfan llegado (103). Pero 
el empeiio ha resultado diffcil, y nuestra pretensi6n de obte 
ner resultados m%s concretos, no se ha logrado en gran parte. 
Se ha conseguido s610 plantear un buen ntimero de problemas - 
que, actualmente, con el escaso material de que disponemos - 
no se pueden resolver. Intentaremos exponerlos en la medida 
de nuestras posibilidades. 

Parece evidente el uso funerario de estos jarros, co- 
mo se comprueba por su presencia en las tumbas etruscas (104), 
en el norte de Africa (105 donde no son frecuentes en bronce, 
per0 si en barro con la misma forma, y en Espaiia (106) que - 
cuenta ya con un repertor,io astante nutrido. Adembs, apare- 
cen en tubas de indfgenas o ! ientalizadas. Esta costumbre pu 
do llegar por influencia de 40s colonos semitas, que 10s uti 
lizaban en barro. En este seatido es elocuente el ajuar de - 
algunas tumbas de la necr6polis Laurita, en especial la 12 y 
13 (107), compuesto de un jarro oinoc6e de boca trilobulada 
y otro de boca de seta, en ce Bmica, junto a un plato y una f urna cineraria. Nos referimos a este necrdpolis por su car65 
ter semita y su fecha temprana, en la primera mitad del si-- 
glo VII a. de C. La costumbrd, que debiei relacionarse con al 
gGn ritual determinado, fue acogida rspidamente en 10s ente- 
rramientos indigenas. 



Hasta el momento distinguimos tres tipos -nos referi- 
mos s61o a 10s de secci6n piriforme-, que Blanco ha clasifi- 
cad0 en tres grupos y que corresponden a distintas cronolo-- 
gfas (108). El grupo A - el mgs antiguo- estg representado - 
por el jarro de vidrio de La Aliseda y 10s de bronce de Coca, 
de la Caiia de Rufz SBnchez, el de Torres Vedras y el de Alca 
1s del Rio. La forma estg atestiguada en Oriente, en dos ja- 
rros de cuarcita de la tumba de la reina Khensa, enterrada 
bajo el reinado de Taharqa (690-664 a. de C.) y en Chipre. - 
De 10s primeros llama la atenci6n la presencia de un baque-- 
t6n que divide cue110 y cuerpo, cuya explicaci6n es la de cg 
piar uno metglico, pues-no vemos la necesidad de incluir es- 
te aro en una  bra de piedra. De todos modos la forma se de- 
bi6 gestar en Siria, pasando de aquf a las colonias fenicias 
mediterrgneas y occidentales. El. grupo B posee diferencias - 
esenciales, como la sustituci6n de la boca trilobulada por - 
la de un disco plano, su mayor altura y la palmeta que rema- 
ta su asa, que posee dos tallos alargados que nacen de sus - 
volutas. En realidad, este jarro no tiene precedentes orien- 
tales, y todo induce a pensar en una creacidn hispana (109). 
Ahora bien, lo mgs extraiio es que todos sus elementos exis-- 
tian en otros objetos m8s antiguos. Por ejemplo, el disco - -  
plano de la boca es frecuente y contemporgneo a la trilobula 
da, como lo demuestra el ejemplo citado de la necr6polis Lag 
rita (110) o en el enterramiento de Trayamar (Mglaga) (Ill), 
en donde coexisten, o en la necr6polis de Salamina -de la - -  
tumba 47-, que aparecen juntos (112). Todos estgn fabricados 
en barro. Pero, procedente de Chipre tenemos un jarrito de - 
plata de la misma forma (113). Recientemente, de la necrbpo- 
lis de La Joya -de la tumba 11 -  tenemos un jarro piriforme, 
con pi6 y boca acampanada, con una hilera de pQtalos caidos 
bajo ella (114) que, en nuestra opini6n, estg muy cerca de - 
10s jarros del tip0 B. Esta decoraci6n de pQtalos caidos tie 
ne numerosos paralelos en Chipre, donde por ejemplo, aparece 
en un quemador de incienso de marfil, imitando otro de bron- 
ce, procedente de la tumba 79 fechada a finales del siglo - -  
VIII a. de C. 

Otro elemento que debemos analizar es el asa. En la - 
forma A aparecen dos medias caiias que terminan en una placa 
rectangular de la que parte la palmeta. La forma B presenta 
un asa m6s desarrollada, de tres medias caiias y placas mls - 
decoradas. GarcXa y Bellido, a prop6sito de la comparaci6n - 
entre las asas etruscas e hispanas, ve en 6stas un mayor de- 
sarrollo que lo juzga signo de modernidad (115). No vemos ra 
z6n para ello, pues 10s jarros etruscos muestran mSs difereg 
cias cQn 10s nuestros, que no deben ser consideradas signos 
signns de antiguedad, sin0 de procedencia de distintos tall= 
res. En relaci6n con las asas del tip0 B, recordamos las de 



a l a s t r o  de l a s  tumbas 3 y 10 de l a  necr6pol is  Laur i ta  (116),  
que presentan t r e s  y cinco medias cafias respectivamente, y - 
l a  primera posee una p laca  rectangular  r e l l e n a  de l i n e a s  i n -  
c i s a s ,  como en 10s j a r r o s  de S i r u e l a  o de Niebla, que propor  
c ionar ia  una fecha a l t a  para  e s t e  t i p 0  de asa .  Sin embargo, 
en l a  confrontaci6n que anteriormente hicimos de l a s  palme-- 
t a s  y placas  de 10s j a r r o s  de Villanueva de Vera y Niebla - -  
-de Nueva York-, pudimos observar analogias .  Ambas t i enen  - -  
t r e s  medias cafias en e l  a sa ;  l a  p l a q u i t a  e s t 6  decorada de - -  
idBntica forma, con l i n e a s  i n c i s a s  en l a s  extremidades que - 
enmarcan un re t i cu lado .  Esta  decoraci6n aparece tambi6n en - 
e l  a sa  d e l  j a r r o  de MBrida, per0 de dos medias cafias. Otro - 
rasgo comdn de e s t o s  j a r r o s  r e s i d e  en l a  terminaci6n d e l  asa  
en su  p a r t e  s u p e r i o r ,  en cabezas de se rp ien te  e l  de Niebla - 
y Villanueva y en palmeta de cuenco e l  de MBrida, e s  d e c i r ,  
una terminaci6n f igurada.  Las palmetas son exactamente igua- 
l e s  formalmente, decoradas con especies  de t r i6ngu los ,  cuyo 
v e r t i c e  s e  o r i g i n a  en l a  propia ova y decorados con l i n e a s  - 
inc l inadas .  Pero e x i s t e  una d i f e r e n c i a ,  pues en 10s j a r r o s  - 
de Villanueva de Vera y MBrida nacen dos yemas de l a s  volu--  
t a s ,  mientras en e l  j a r r o  de Niebla de l a s  vo lu tas  s e  o r i g i -  
nan dos t a l l o s  decorados con f l o r e s  de l o t o s  en sus  extremos. 
Otra p a r t i c u l a r i d a d  e s  que ninguno de 10s t r e s  j a r r o s  e s  s e -  
mejante en forma. Es d e c i r ,  10s t r e s  t i enen  evidentes  analo- 
g i a s  en l o  que respecta  a sus  elementos decorat ivos  que no - 
s e  deben separa r ,  per0 a l a  par  formalmente d i s t i n t o s .  Nos - 
inclinamos a ve r  en todo e s t o  e l  d i s t i n t i v o  de un t a l l e r ,  y 
concretamente f e n i c i o .  La fecha para  e s t o s  j a r r o s  nos l a  po- 
d r i a  proporcionar e l  de Villanueva de Vera, cuyo pro to t ipo  - 
puede s e r  un vaso de SidBn, publicado por Dunand (1  1 7 )  y e s -  
tudiado con mayor d e t a l l e  por Culican (118).  Junto a 61 s e  - 
ha116 o t r o  s i n  asa  con l a  c a r t e l a  de Amasis, pendltimo fara6n 
de l a  d i n a s t i a  XXVI, que r e i n 6  e n t r e  570 y 526 a .  de C . ,  de 
donde s e  desprende que e l  j a r r o  de Villanueva de Vera e s  a l -  
go mbs r e c i e n t e .  E l  problema s e  p resen ta  cuando necesariamen 
t e  conectamos e s t o s  j a r r o s  con 10s de S i r u e l a  y Niebla, que 
muestran una p l a q u i t a  r e l l e n a  de l i n e a s  i n c i s a s  p a r a l e l a s  y 
palmetas que s e  documentan en fecha muy temprana. Nos d e c i d i  
mos por  ahora a formar un grupo con 10s j a r r o s  de Villanueva,  
Niebla y MBrida, que poseen rasgos comunes, per0 s i n  p r e c i - -  
s a r l e s  una fecha.  

Creemos que, s i  b ien  l a s  formas const i tuyen elementos 
imprescindibles para  e l  e s tud io  de 10s j a r r o s ,  e x i s t e n  una - 
s e r i e  de motivos decorat ivos  que merecen s e r  analizados d e t g  
nidamente y pueden proporcionarnos datos  p rec i sos ,  a 1  menos 
para l a  local izaci t in  de su  or igen.  Uno .de 10s motivos que dg 
be s e r  es tudiado e s  e l  de l a  palmeta , por d i f i c u l t o s o ,  - re s e  ha relagado a veces a un evidente  escuido.  Por nues t ra  - 



parte, nos hemos detenido en ella con algunos ejemplos, espe 
cialmknte de marfiles, a falta de palmetas metdlicas, con la 
seguridad de que acn queda mucho por analizar, per0 que de - 
su estudio se puede obtener alguna conclusi6n. Primeramente, 
en el rastreo de sus numerosas representaciones en el PrBxi- 
mo Oriente hemos advertido que todas poseen una serie de pug 
tos comunes que se repiten continuamente, como la serie de - 
triingulos o tridngulo que, partiendo de la placa del asa, - 
apoya su v6rtice en la ova de la que nacen 10s pgtalos, tan 
repetido en todos 10s marfiles de Nimrud, Samaria, Arslan - -  
Tash, etc. que sin duda es ahi donde debemos colocar su ori- 
gen. Este es el motivo que repiten las palmetas de 10s jarros 
de Siruela y Niebla -Madrid-. La palmeta de esta especie spa 
rece perfectamente conformada en el siglo IX a. de C., en - -  
realidad, antes que las que lucen 10s jarros de la forma A. 
Ahora bien, esta palmeta no tiene representacidn en el Pr6xi 
mo Oriente, per0 si en Chipre, a finales del siglo VIII y cg 
mienzos del VII a. de C., particularmente en Salamina. Tam-- 
bien se ha visto que 10s tallos que nacen de las volutas se 
documentan en marfiles del siglo VIII o antes. Es decir, 10s 
elementos que pueden considerarse como valor cronol6gic0, no 
lo son para nuestro punto de vista, pues todos estdn documeg 
tados contemporineamente, tanto 10s de la forma A como 10s - 
de la forma B, e incluso un poco anteriores 10s de la B. Su- 
cede que el problema debiera estudiarse desde otra perspecti- 
va, la del estudio de 10s diversos talleres que con probabi- 
lidad provenian de diversos lugares de orlgenes. En este seg 
tido observamos dos grandes corrientes, una procedente de - -  
Chipre, representada por 10s jarros de Coca, Torres Vedras - 
y Alcald del Rio, y otra de Siria -jarros de Niebla, Villa-- 
nueva y probablemente H6rida-, que quizis trabajase con pos- 
terioridad y en competencia, per0 incluyendo en su reperto-- 
rio 10s esquemas conocidos que plasm6 en las decoraciones de 
estos jarros de bronce. En cierto modo, hemos de ver aqui el 
cargcter diverso de la colonizaci6n, en la que se rastrean - 
~bjetos afines junto a otros genuinos. No es ocasi6n de dis- 
cutir el problema,-pero sefialemos que as? parecen indicar - -  
10s fragment~~ ceramic~~. 

A prop6sito de las palmetas, queremos replica* a Gar- 
cia y Bellido (119) que confiere a las etruscas una mayor an 
tiguedad que a las hispanas, en raz6n de que las de Caere y 
Praeneste son mas organicas y barrocas, y las hispdnicas mas 
geometricas, natural resultado de una evoluci6n. Diferimos - 
de este punto de vista, pues la palmeta geometrica se docu-- 
menta con anterioridad a la etrusca, como se ve por 10s mar- 
files. Podriamos ver aqui el resultado de otro taller que - -  
trabajaba con esquemas egiptizantes (1 20), como sefiala el - - 
cuenco de Praeneste. 



- Los vasos de l a  forma A es tdn  documentados en - -  
Oriente en l a  twnba de l a  r e i n a  Khensa, e n t r e  690-664 a .  - 
de C . ,  a n t e r i o r e s  a 1  j a r r o  de v i d r i o  de La Al iseda,  de co--  
mienzos d e l  s i g l o  V I I  a .  de C . ,  que s e r i a  e l  mls antiguo de 
l a  s e r i e  de 10s j a r r o s  hispanos.  A p a r t i r  de aqui  deber ia- -  
mos colocar  e l  r e s t o .  

- Los j a r r o s  de l a  forma B no poseen, has ta  e l  mo-- 
mento, precederites cercanos ext rapeninsulares .  No obstante ,  
10s d i s t i n t o s  elementos de que s e  componen s e  documentan - -  
desde una fecha t a n  ant igua como 10s de l a  forma A: 

A) Las bocas a base de un disco plano l a s  os tentan 
10s onicoes bocas de s e t a s ,  contempordneos de 10s de bocas 
t r i l o b u l a d a s .  

B) Las asas  acabadas en cabezas de s e r p i e n t e s  apa--  
recen en Biblos desde e l  n e o l i t i c o ,  perdurando posiblemente 
has ta  l a  Edad d e l  Hierro .  En Grecia,  decoran muchos de l a s  
gnforas f u n e r a r i a s  d e l  Geom6trico Tardio,  e n t r e  e l  735 y 700 
a .  de C.  

C) Las palmetas de 10s ' a r r o s  de l a  forma A estPn - 
documentadas perfectamente en d i p r e  en e l  s i g l o  YIIT a .  de 
C . ,  en l a  tumba 79 de l a  necr6pol is  de Salamina. De l a  mis- 
ma tumba, y perteneciendo a o t r a  p laca  de m a r f i l  que decora  
ba un mismo s i l l 6 n ,  poseemos o t r a  que e s t d  muy cerca  de l a s  
palmetas de 10s j a r r o s  d e l  t i p 0  B ,  con t a l l o s  de antenas.  - 
El t r igngu lo ,  o s e r i e  de e l l o s ,  e n t r e  l a s  vo lu tas  de l a s  - -  
palmetas d e l  t i p ~  B ,  e s  sefial inequivoca de l a s  palmetas d e l  
Pr6ximo Oriente ,  como anteriormente hemos analizado.  Por - -  
t an to ,  ambos t i p o s  son contemporlneos, con l a  p a r t i c u l a r i - -  
dad de que l a s  d e l  t i p o  B poseen rasgos d i s t i n t i v o s  de l a s  
d e l  PrBximo Oriente ,  mientras  que l a s  de 10s a r r o s  d e l  ti- 
po A s61o l a s  conocemos en representaciones  c i i p r i o t a s .  

D) Lo mismo podemos d e c i r  de l a s  asas  de dos y de - 
t r e s  medias cafias que, en a tenci6n a l a  d e l  j a r r o  de a l a b a s  
t r o  de l a  tumba 1 0  de l a  necr6pol is  Laur i t a ,  t i e n e  e s t a  61- 
tima una antiguedad a 1  menos de l  primer cuar to  d e l  s l g l o  YIT 
a .  de C.  E id6n t i ca  conclusi6n nos depara e l  es tudio  de 10s 
t r i i n g u l o s  que rematan l a  zona ba ja  d e l  a s a ,  s i  tenemos en 
cuenta tambign e l  a sa  de a labas t ro  de l a  tumba 10  menciona- 
da . 

- De e s t o . s e  deduce que 10s j a r r o s  de l a  forma B no 
obedecen a una forma e ~ o l u c i o n a d a  de l a  A,  pues no puede ha  



ber evoluci6n cuando todos 10s elementos son diferentes. Se 
trataria mss bien de la creaci6n de un taller hispano, que 
probablemente trabajaria bajo estlmulos fenicios y no chi-- 
priotas. Aquf podrxa tener explicacidn el uso de 10s dife-- 
rentes elementos de 10s jarros de la forma B, que se docu-- 
mentan en fecha tan antigua como 10s de la forma A. 

- Opinamos tambi6n con CULICAN (121) que no hay ra- 
zones suficientes para asignar una fecha mts tardfa a 10s - 
jarros de bocas teriomorfas, tratlndose mss bien de diferen 
cias de taller. 

Comprendemos que el material es escaso y no se pue- 
de obtener de 61 conclusiones absolutas. Pero el andlisis - 
de 10s diversos elementos decorativos parece confirmar lo - 
que el estudio de las certmicas sugiere: el cartcter diver- 
so de la colonizaci6n. Por lo que respecta a la producci6n 
de jarros de bronce, se detecta la presencia de dos talle-- 
res dlstintos, probablemente bajo estfmulo levantino el uno 
y chipriota el otro. La diferencia cronol6gica que haya en- 
tre ellos yo se puede deducir con el material escaso y en - 
su mayor papte no obtenido mediante excavaciones rigurosas. 
De todas formas, hemos analizado c6mo 10s elementos son con 
temportneos. 

UN BROCHE DE CINTURON TARTESICO DE GARFIOS, DE CORTA DEL - -  
RIO CSEVXLLA). (FIGURAS 1 4  y 35)  

De una colecci6n particular de Coria del Rfo proce- 
de una pieza de bronce, correspondiente a la placa hembra - 
de un broche de cintur6n de tres garfios. Actualmente se - -  
conserva en el Museo Arqueolbgico de Sevilla. El hallazgo - 
tuvo lugar en 1969, sin que sepamos con certeza el lugar, - 
n$ siquiera si procede de algiin enterramiento. Lo Gnico ciex 
to es que fue hallado en 10s alrededores de Coria del Rlo, 
situada en la zona de bajas colinas del Aljarafe, a orillas 
del Guadalquivir, en su margen derecha, y a pocos kil6metros 
de El Carambolo (FIGURA 2 ) .  En la misma Coria, y concreta-- 
mente en el cerro de San Juan, se localiza un asentamiento 
que ha pro orcionado, en numerosos sondeos para cimentacio- 
nep de edlgicios, l~tes numerosos dc cersmicas piinica e ibe 
pica, que en su mayor parte hemos podido ver y recoger oca- 
aionalmente (3221,  Su topograffa es adecuada para un esta-- 
blecAmiento fenfcio o pdnico, por su posicidn en alto, jun- 
to B la arteria navegable del Guadalquivir y cercana a va-- 
rios poblados indfgenas, como Puebla del Rlo -con una estra 



t i g r a f i a  de 18 metros de potencia-  (.123), E l  Carambolo (124) 
que ha proporcionado n i v e l e s  potentes  d e l  Bronce f i n a l  y c g  
lonizaciones ,  Cerro de l a  Cabeza (1 25), Cerro Macareno (1 26)  
y o t r o s  muchos repar t idos  por e l  A l j a r a f e  y en l a  margen d e  
recha d e l  Guadalquivir. Coria d e l  Rio puede s e r ,  por t a n t o ,  
uno de 10s yacimientos que han de c a l i f i c a r s e  de t a r t g s i c o s  
y en donde no ha de extrafiar e s t e  t i p 0  de hal lazgo.  

La pieza  que estudiamos corresponde, como s e  ha dicho,  
a l a  p laca  hembra de un broche de cinturBn, a l a  que f a l t a  
l a  p laca  macho, posiblemente de igua les  dimensione's y t r e s  
g a r f i o s  que engacharian en 10s o r i f i c i o s  de aquel la .  La p l a  
ca consta de una s e r i e  de p iezas  independientes,  que hemos 
dibujado e in te rp re tado  y que, a continuacitin, vamos a ex--  
p l i c a r  (FIGURA 16).  Primeramente hemos de d i s t i n g u i r  l a s  - -  
p i e z a ~  lfaff-"bll , que forman propiamente un elemento, una se -  
gunda pieza  "c", perforada mediante s e r i e s  de o r i f i c i o s  pa- 
r a  e l  enganche de 10s g a r f i o s  de l a  p laca  macho, unida me-- 
d ian te  t r e s  remaches a l a  p ieza  "aw-"b" , y por Bltimo t r e s  
g a r f i o s  que encajan en e s t a  p ieza  por medio de p ivo tes  que 
sobresalen en su  dorso.  

La pieza  "a" consta de una chapa delgada de bronce, 
de 75 mm. en su  lado m8s l a rgo  y 55 mm. en e l  m5s c o r t o .  Po2 
ter iormente ,  una vez que s e  repujaron 10s motivos decora t i -  
vos en l a  p laca  "a", s e  doblaron sus  lados m8s l a rgos  para  
encajar  en 10s de l a  p ieza  "b". Es ta  Bltima e s  una placa  de 
unos 81 6 82 mm. por 34 mm., con sus  extremos menores a r r o -  
l l a d o s  hacia  a r r i b a ,  de mod0 que a t rapen  l a  p ieza  "a" en e s  
t o s  mismos lados .  Y de e s t a  manera t a n  simple s e  form6 e s t e  
elemento. Ambas piezas  poseen t r e s  o r i f i c i o s ,  c a s i  en l a  e x  
tremidad de 10s g a r f i o s ,  para  e l  enganche de l a  p laca  macho. 
Estos y 10s de l a  p laca  "cw s e  e jecu ta ron  mediante l a  p re - -  
s i 6 n  de una p ieza  c i l i n d r i c a  de punta roma, como s e  deduce 
por e l  propio o r i f i c i o  y l a s  rebabas que quedan en su  a l r e -  
dedor, que no cuidaron de l imar .  DespuGs, a l a s  p iezas  "a"- 
II  b  II  s e  a d h i r i 6  una p laca  rec tangu la r  -de 73 mm. por 48 nun.-, 
mediante t r e s  remaches en 10s lados  l a rgos ,  que s e r v l a  de - 
ampliaci6n para  e l  enganche de 10s g a r f i o s  de l a  p laca  macho 
en caso necesar io ,  y en e l l a  s e  perforaron dos s e r i e s  de - -  
t r e s  o r i f i c i o s .  Finalmente, se procedi6 a l a  colocaci6n de 
10s t r e s  g a r f i o s  mediante p ivo tes  en sus  reversos ,  que encg 
jan en 10s o r i f i c i o s  pract icados  en l a s  p lacas  "a"-"b" y en 
e l  doblez de l a  p laca  "aw, y remachados. Estos g a r f i o s  s e r -  
vlan para  e l  enganche d e l  cuero d e l  c in tur6n.  

De todas e s t a s  p iezas ,  s61o l a  p laca  "a" y 10s t r e s  
g a r f i o s  en sus  anversos os ten tan  una decoraci6n muy simple 



en toda su superficie. Sobre la placa "a" se repujaron hi12 
ras de rosetas de cinco petalos, mbs raramente de seis, en- 
marcadas por puntos. En 10s garfios, con un buril se graba- 
ron rectgngulos, rellenos de una linea quebrada, indecisa, 
y tambien grabada; 10s espacios que quedaron fuera de este 
rectgngulo poseen el mismo motivo. 

Sentimos dar a conocer esta placa sin su contexto - -  
arqueol6gic0, lo que hubiera resultado de mas interQs, espe 
cialmente en estos momentos en que las investigaciones nos 
estbn proporcionando la realidad material deestos siglos en 
10s que floreci6 la cultura de Tartesos. Pero creemos que - 
merece la pena su publicaci6n, para afiadir una mbs el catb- 
logo iniciado por E. Cuadrado y Ma. Aa. de Ascen~ao (1 27) , 
que han recogido gran parte de estas hebillas de cintur6n. 

Hasta el momento, la mayor parte procede de enterra- 
mientos, formando parte de sus ajuares y, por lo general, - 
en sepulturas que han proporcionado un material rico orien- 
talizante (128). Este horizonte cultural corresponde a la - 
cultura tartesica, segiin Bldzquez ha podido deducir del es- 
tudio de numerosas piezas de 10s siglos VII-VI a. de C. - -  
(129). Recientemente, en las excavaciones de la necrdpolis 
de La Joya en Huelva, la tumba 9 ha proporcionado un broche 
de cintur6n de garfios completo, junto a un material diver- 
so que nos ilustra el contexto arqueol6gico en que aparecen. 
Junto a1 broche, se recogi6 un escudo, piezas de bronce, un 
escarabeo con inscripci6n jerogllfica, cuentas de collar de 
oro y Bmbar, cuchillo de hierro de hoja curva, placas de - -  
marfil, vasos de alabastro, platos de barniz rojo, gnforas 
ovoides piinicas, ceramicas con diseiios bruiiidos y otras mbs 
toscas a mano (130). El ajuar nos relata con precisi6n este 
mundo ex6tico de 10s siglos VII-VI a. de C., mezcla de le-- 
mentos indlgenas y semitas, que imprime carPcter a la cults 
ra de Tartesos. Panorama similar muestran 10s enterramien-- 
tos de El Acebuchal y de La Cruz del Negro en Carmona (131), 
setefilla (Lora del Rio) (132) o Alcar~er do Sal en Portugal 
(133), que contienen broches de cintur6n en el repertorio - 
de sus ajuares funerarios. 

En el estudio de E. Cuadrado y M ~ .  A ~ .  de Ascen~ao - 
(134) se distinguen cinco grupos, en un intento de clasifi- 
caci6n tipol6gica y cronolBgica, que comprenden gran parte 
de 10s broches de cinturdn conocidos. En el primer grupo se 
encuadran 10s mas simples, que consisten en una placa rec-- 
tangular en la que se recortan dos ganchos en la misma cha- 
pa y en su eje. Se fechan en el siglo VII a. de C. El grupo 
segundo se origina probablemente del anterior, a1 que se - -  



aiiade simplemente un refuerzo en el gancho a base de un lis 
toncillo metClico sujeto con remaches. Cronol6gicamente co- 
rresponden a finales del siglo VII a. de C. Un grupo poste- 
rior perfecciona el broche creado mediante la adici6n de r= 
fuerzos en 10s bordes laterales por medio de listones de - -  
secci6n rectangular. Estos broches y las variantes "a" Y - -  
"b" del grupo cuarto ocupan el siglo VI a. de C. El grupo - 
cuarto da paso a una composici6n mls compleja formal y estg 
ticamente. En 61 se encuadra el broche de Coria del Rio. Por 
bltimo, se distingue un grupo quinto, con la novedad de que 
10s listones de la pieza macho, antes de fnica pieza, se bi 
furcan o trifurcan a1 terminar 10s ganchos de cierre. Como 
vemos, se procede segfn la evoluci6n formal de las piezas,- 
que parece corroborarse por el context0 arqueol6gico que - -  
las aconipafiaba. 

El broche de Coria, segfn esta clasificaci6n, a la - 
que necesariamente nos hemos de acoger a falta de un contex 
to arqueol6gico que la fechase, pertenece a1 grupo cuarto, 
y concretamente a su variante "c". Este subgrupo posee to-- 
das las caracterlsticas formales del grupo, con la diferen- 
cia de que la placa adornada no es la ampliaci6n -placa "c" 
de nuestro broche-, sin0 las placas "a" macho y hembra. La 
ornamentaci6n se realiza en estos broches mediante el repu- 
jado, a bse de rosetas y puntos. Cronol6gicamente compren-- 
den las postrimerias del siglo VI a. de C. y el siglo V a. 
de C. 

El origen de estos broches ofrece ciertas dificulta- 
des. Maluquer de Motes (1 35) y Bllzquez (1 36), que las han 
estudiado, coinciden en que son distintas de las c6lticas - 
de la Peninsula -hebillas de placas subtriangulares proce-- 
dentes, a su vez, de las triangulares de un garfio de la - -  
cultura de Hallstatt- y piensan en un origen probablemente 
mediterrbneo, per0 fabricadas en'algunos de 10s talleres lo 
cales que florecieron en el bajo Guadalquivir en 6poca tar- 
t6sica. Blbzquez, afinando mbs, ha visto la semejanza de es 
tos broches con el sistema de.garfios y plaquitas de 10s ;- 
etruscos del perlodo orientalizante? no obstante, no llega 
a ver en esas piezas el origen de 10s bronces hispanos. Por 
nuestra parte, no hemos hallado motivos paraasignarles un - 
origen diferente a1 propuesto. Aiiadamos s610 que, en el con 
texto de 10s. broches espaiioles, el de Cor-ia del Rlo es simz 
lar a 10s ddl Acebuchal, SetefklPa, Necr6polis de Carmona, 
Cruz del Negro y Alca~er do Sal,. . (I  37). 

La decbracidn que p.r.esenta. -rosetias de cinco p6talos 
enmarcadas por puntos y l$nes$:.ea: z i g  zag- es simple y estb 
atestiguada en otros brocheS hispanos, con la finica excep-- 



ci6n de que las rosetas suelen ser de ocho p6talos. Con el 
mismo esquema e idgntica t6cnica de repujado tenemos dos - -  
placas procedentes del Acebuchal (138). La roseta es harto 
conocida en el repertorio decorativo de 10s trabajos pbni-- 
cos o tartgsicos. Mds problemas ha suscitado la decoraci6n 
de lineas en zig zag sobre 10s anversos de 10s garfios, que 
ostentan -aparte de la nuestra- una placa de cintur6n de la 
Cruz del Negro (1 39) y otra del Acebuchal (1 40), decoradas 
con tridngulos rellenos de lineas paralelas trazadas en zig 
zag, y una tercera de la necr6polis de Carmona (141). La - -  
cuesti6n sobre el origen de esta decoraci6n ha planteado nu 
merosas interrogantes. 

El motivo estd amplia y frecaentemente representado 
en contextos c6lticos, como en un broche de cintur6n de pla 
ca romboidal y de un solo garfio, de la tumba 184 de la ne- 
crdpolis hallstdttica de Agullana (142), con su superficie 
decorada a base de un festoneado en zig zag. Mencionemos el 
hecho de que apareci6 en una tumba junto a cuatro anforillas, 
dos de ellas de cuellos cillndricos, baquet6n en su mitad, 
cuerpo ovoide y asas que nacen del baquet611, que esthn docs 
mentadas en Rachogoun (143) y Mogador (1 44) y fechadas en-- 
tre 10s siglos V I I I  y V I I  a. de C. La fibula de Agullana es 
caracteristica de 10s campos de urnas de casi toda la Penin 
sula y del sur de Francia y estd fechada por Pal01 en la se 
gunda mitad del siglo V I  a, de C., anterior o contemporhnea 
de 10s broches tartEsicos del grupo cuarto de Cuadrado que 
ostentan este mismo motivo. Su arraigo en el mundo c6ltico 
hispano es manifiesto, como lo demuestran una placa de Alca 
ser do Sal (1 45), la vaina de un puiial de Las Cogotas (1 46), 
algunas piezas de Miraveche (147) y varias vainas de la ne- 
cr6polis de Chamartin de la Sierra (148). 

La procedencia de estas decoraciones en zig zag pa- 
rece aclarado por estas muestras, que nos conducen a un con 
texto cultural hallstdttico. No obstante, a1 menos para la 
decoracidn del broche de Coria del Rfo, seiialamos otra co-- 
rriente difer'ente, orientalizante. La misma decoraci6n la - 
observamos en piezas de indudable cardcter pbnico, como en 
una placa de hueso, probablemente una paleta de afeites, en 
la que se representa un ibex de largos cuernos, con una ce- 
nefa en la parte inferior a base de lfneas en zig zag, pro- 
cedente de El Acebuchal (FIGURA 17, 1) (149). Precisamente 
esta necr6polis ha proporcionado broches de cintur6n. La - -  
cronologla de Blanco, para este grupo -el mds antiguo-, os- 
cila entre el 700 y el 560 a. de C. (ISO), en una Bpoca an- 
terior al broche de Coria del Rlo. La necr6polis de la Cruz 
del Negro, que ha proporcionado otro lote de marfiles, fe-- 



&ados entre el 600 y 450 a. de C. (151), ha proporcionado 
un marfil grabado por ambas caras, en donde se ven un le6n 
en reposo, enmarcado por lineas en zig zag, y por el otro - 
lado una gacela, delimitada por el mismo disefio (152); lo - 
mismo observamos en dos peines grabados de la misma necr6-- 
polis (153) y en diversos fragmentos de marfil, en 10s que 
no falta el enmarque de las lineas en zig zag (154). En otro 
marfil, procedente de Samos y en estrecha uni6n con algunos 
nuestros, idgnticas lineas decoran sus bordes (156) (FIGURA 
17,Z) .  Los marfiles de Samos se han encontrado en un dep6sS 
to fechado entre 10s afios 640-630 a. de C. De Samos tambign, 
y por estas mismas fechas, las lineas en zig zag decoran - -  
la corona que ostenta una estatuilla en bronce femenina, de 
estilo egiptizante (156), e igualmente vemos en otra figurL 
lla de bronce, con la corona decorada con lineas en zig zag 
(157). El motivo tiene una larga tradici6n en 10s trabajos 
de marfil del PrBximo Oriente. de Tell Ed Duweir procede una 
pieza de marfil, de forma ovalada, festoneada con motivos - 
en zig zag, fechada a fines del period0 hicso en el segundo 
milenio a. de C. (158). La misma decoracien encontramos en 
la base de una serie de cabezas de gansos, procedentes de - 
Megiddo, de fines del I1 milenio a. de C. ( 159 ) ,  y en nume- 
rosas piezas mbs (160) que no vienen a1 caso resenar. Del - 
siglo IX a. de C., y procedente de Arslan Tash, tenemos la 
representacien de una esfinge, cuya melena estd construida 
a base de zig zag (161) (FIGURA 11). El motivo a veces se - 
graba con buril, segdn muestran 10s marfiles hispanos y 10s 
de Samos, y otras se tallan. De todas maneras, la cenefa o 
fest6n decorado con lineas en zig zag es un motivo tambi6n 
oriental. Nos inclinamos a pensar que, a1 menos, la decora- 
ci6n de este broche de cintur6n es orientalizante, sin la - 
interferencia de elementos hallstgtticos o centroeurapeos. 

De todos modoS, se ha visto con raz6n cierto matiz - 
c6ltico presente en muchas obras calificadas de tartgsicas. 
En la tumba 10 de la necr6polis de La Joya ha aparecido un 
broche de cinturen, de placa romboidal y con dos de sus Bn- 
gulos rematando en volutas (162). Sorprende esta mezcla de 
forma de procedencia hallstgttica y decoracien evidentemen- 
te orientalizante. El problema ha sido analizado por Malu-- 
que de Motes, quien se expresa en estos terminos: "Pero mgs 
importante es adn a nuestro juicio un matiz celtizante pa-- 
tente en muchas' joyas, que constituye decididamente una ba- 
se diferencial acusada en relaci6n con la joyerfa de otros 
circulos orientalizantes mediterrgneos. Este matiz celtizan 
te aparecerd de mod0 acusado no ya en joyas sino en objetos 
de bronce de uso comdn, como por ejemplo en las hebillas de 
cinturen de bronce del tip0 de Carmona con placas y garfios 











cuya organizacidn podria calificarse de c6ltica y su decor= 
cidn es tambiBn orientalizante..." (163). En su anllisis so 
bre las joyas de El Carambolo (164) y en la pieza que repre 
senta a Astart6, denominada "bronce Carriazo" (165), ha po- 
dido detectar la confusidn de estos elementos. En este sen- 
tido debemos valorar el broche de cinturdn de la necrdpolis 
de La Joya -de la tumba lo-, per0 no es el caso del broche 
de Coria del Rio, cuya decoracidn es para nosotros orienta- 
lizante. 

Finalmente nos referimos a1 grea de dispersidn de eg 
tos broches. Ocupa, hasta el momento presente, una zona con 
creta donde 10s hallazgos casuales y las excavaciones metd- 
dicas nos han proporcionado el horizonte cultural tart6sico. 
El tdrmino de Carmona ha sido el mgs prddigo en este tip0 - 
de hallazgos, con diez broches en El Acebuchal, dos de la - 
Cruz del Negro y tres de la necrdpolis de Carmona, mPs con2 
cida por sus enterramientos romanos, per0 remontlndose su - 
antiguedad a siglos atrPs (166). De Setefilla, en Lora del 
Rio, podemos constatar siete broches (167). A Bstos, les de 
bemos unir el de Coria, que presentamos, y tres mls reciBn 
descubiertos en la necrdpolis de La Joya de Huelva (168). - 
En Alca~er do Sal -Portugal- se han excavado otros dos, es- 
trechamente emparentados con 10s andaluces (169). Estos ha- 
llazgos portugueses no deben sorprendernos, pues m6s a1 no: 
te en Torres Vedras se ha descubierto un enterramiento que 
contenia un jarro de bronce piriforme tartdsico, con el asa 
rematada en una palmeta chipro-fenicia, y un "braserillo" - 
con asas de manos (170). 

En resumen, la pieza macho de cinturdn de Coria del 
Rio no aporta novedad notable a1 conjunto de las conocidas 
y estudiadas. Sus aspectos decorativos -rosetas, puntos y - 
lineas en zig zag- son tambiBn conocidos por otros broches 
similares. La decoracidn en zig zag, documentada en objetos 
de carlcter cBltico, aparecen con frecuencia en 10s festo-- 
nes de piezas en marfil orientalizantes (171). Este motivo, 
y concretamente en la pieza de Coria, pertenece para noso-- 
tros a1 repertorio orientalizante, segGn hemos podido argu- 
mentar a base de 10s trabajos en marfil, que presentan una 
fuente inagotable de motivos decorativos y que ha de ser te 
nida en cuenta a la hora de analizar otras obras artssticas. 
Finalmente, una fecha a fines del siglo VI a. de C., para - 
el broche de Coria, nos parece aceptable. 
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1) A. GARCIA Y BELLIDO: "Materiales de arqueología hispano- 
pGnica: J a r r o s  de bronce", AESPA, X X I X ,  1956, 
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-A, X X X V I I ,  1964, 50 y SS. ;  IDEM : "Los - 
Bronces t a r t e s i o s " ,  en V. ~ump.-rn. de - -  
Preh. Peninsular (Jerez  de l a  Frontera,  1968), 
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problemas de l a  colonización púnica en Occiden 
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Vol. 1, Jerusalén,  1967. 

2) A s í  l o  ha manifestado, por ejemp10,la tumba de incinera-  
c ión de l a  Cafiada de Ruiz Sbnchez, en Carmopa. 
Véase G. BONSOR: Les colonies  agric.oles pre-  

Be't'is, P a r í s ,  1859. 
También l a  tumba de El  Palmarón, en Niebla - -  
(Huelva). Para e s t a  tumba e x i s t e  un t raba jo  - -  
cuyo único va lo r  e s  e l  de proporcionar e l  ca- 
ta logo de l o s  obje tos  que en e l l a  aparecieron,  
CRISTOBAL JURADO CARRILLO: Mosaico de Leyen- 
das ,  tradic ' iones y recuerdos hist'6'ricos de l a  
ciudad de Niebla (Hu'e'lva) , 1 'parte,  Lérida, 
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s i g n i f i c a t i v a s  én e s t e  sent ido l a s  excavaciones 
en l a  necrópol is  de La Joya en Huelva, tumbas 
de e s t e  contexto c u l t u r a l .  Véase J.P. GARRIDO 
ROIZ:  Excavaciones en l a  necrópol'is de "La m', Huelva (l'y Z'Campañas), en Excavacio- 
nes Arqueológicas de Espafia, n071, Madrid, 

3) ESTRABON, 111, 11, 4. Nos informa acerca de l a  navegab l l i  
dad d e l  r í o .  Recientemente l a s  excavaciones en 
e l  Cerro Macareno han puesto de manif ies to  es-  
t a  afirmación,  pues e l  yacimiento s e  h a l l a  en- 
clavado junto a uno de sus  a f luen tes ,  hoy c a s i  
seco,  pero de evidente uso en l a s  navegaciones 
en época t a r t é s i c a .  

4) Asf l o  han v i s t o  perfectamente A. BLANCO y J.M.LUZ'0N: 
"Precoman S i l v e r  Miners a t  Riotinto" Antiqui- 
t y ,  X L I I I ,  1969, 124 y SS. Y H. S&RT: 



"Las excavaciones de Torre del Mar y el pano-- 
rama arqueoldgico de las fundaciones de colonias 
fenicias en la costa mediterrdnea de la Penln- 
sula IbQrica". en Papeles del Lab. de Arq. de 
Valencia, nO1l, Valencia, 1975, 199 y ss. 

5) El ambiente arqueol6gico de esta zona es rico en esta se- 
rie de hallazgos. Alcald del Rlo se encuentra 
en un recodo del Guadalquivir, en las estriba- 
ciones de las bajas colonias del Aljarafe, y 
junto a yacimientos de gran importancia para 
la explicaci6n de la primera mitad del I mile- 
nio a. de C. Basten citar 10s yacimientos de - 
Puebla del Rlo (Sevilla), espqldn y dltimo pun 
to, segdn se baja el rlo, hacia la costa; ~orra 
del Rlo (Sevilla), con un yacimiento -el Cerro 
de San Juan- que ha proporcionado numerosos ms 
terial fenicio; el Carambolo, excavado en 10s 
aiios 1959-60 (J.DE MATA CARRIAZO: Tartessos Y 
El Car'dmb'o'l'd. 'Invest'iga'c'iones 'arqueolbgi'cas so 
br'e' 'la' pr'o'toh'i'it'or i'& 'de' l'a' b a'j a 'Andal'uc ia , en 
Arte de Espafia, Publicaciones del Patronato - 
Nacional de Museos, Madrid, 1973. Recoge y es- 
tudia 10s niveles arqueol6gicos excavados en el 
yacimiento, que han proporcionado un numeroso 
material pbnico. Esperemos que la excavaci6n de 
su necrdpolis proporcione uri ambiente similar 
a1 de las tumbas de La Joya en Huelva o Carmo- 
na en Sevilla). Recientemente, a partir del - -  
verano de 1974, se estdn realizando excavaciones 
met6dicas en el Cerro Macareno (San Jose de la 
Rinconada, Sevilla), a poca distancia de Alca- 
11 del Rlo, con resultados sorprendentes para 
la explicacibn del cardcter de la coloniza-- 
cidn fenicia en esta zona andaluza. Alcald del 
Rlo ha proporcionado vestigios arqueol6gicos, 
Y posiblemente sea otro jaldn mds junto 81 - -  
Guadalquivir. VBase. J. H&'RNANDEZ D~AZ, A. SAN- 
'Ha 'CORBAWU jr F. 'CO~ANTES DE TE!'RAN :' Catd- 

de' 'la provincia 
I! p8g. 90 y 
piedra "con - -  

caracteres turdetanos"-y una escultura en pie- 
dra representando un tor0 o verraco. A esto - 
debemos unir nuestras prospecciones, en las - -  
que hemos recogido cerdmicas de 10s siglos - 
VII-VI a. de C. 
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6) BLANCO, A. LUZON, J.M. y RUIZ MATA, D. : "Panorama tart6- 
sico en Andalucia Occidental", en V Symp. Intern 
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ce .  

12) PELLI'CER,M: "Excavaciones en  l a  nec rdpo l i s  ptinica "Laur i  
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Prehistoria, XI, 1963. Ver tambiQn GARCIA Y 
BELLIDO, AEspA, 37, 1964, figs. 12 a 14; 
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