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El apogeo tartésico 

Entre los siglos VIII-VI a. C., el área extremeña formó parte del entramado 

comercial establecido entre Tartessos y los fenicios. Dicha red tuvo como 

base principal el trasiego de materias primas (plata, oro, cobre, estaño) 

y excedentes agropecuarios hacia las costas fenicias. Como contrapartida, 

grandes cantidades de aceite, vino y manufacturas diversas llegaron a 

la Península Ibérica. Paralelamente, en los territorios tartésicos, la 

urbanización y la colonización del campo conocieron un notable impulso 

a partir de la introducción de nuevas técnicas y modelos constructivos, 

el hierro, el torno de alfarero y el cultivo de la vid y el olivo. Tal apogeo 

comercial y agrario conllevó también importantes transformaciones 

socioculturales y religiosas en todo el Suroeste peninsular. 
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La Península Ibérica en los siglos VI-V a. C. 
(Modelos poblacionales seg(Jn Arturo Rulz) 

La crisis de Tartessos y sus consecuencias 

Pazones de diversa naturaleza provocaron el hundimiento de Tartessos 
en pleno siglo VI a. C. Tal coyuntura generó una situación de crisis que 
repercutió en la reorganización socioeconómica y cultural de buena 
parte del Suroeste peninsular. La explotación de los recursos marino
fluviales y la tierra se convirtieron en las alternativas principales al 
comercio de materias primas que, hasta entonces, había marcado la 
historia de estos territorios. En el Alto Guadalquivir, comenzarían a 
definirse las primeras ciudades-estados ibéricas y en Andalucía 
Occidental, la Cultura Turdetana. En ambas zonas, se reafirmaron las 
bases de la urbanización y la explotación del campo que, andando el 
tiempo, alcanzarían la Romanización. 



El edificio protohistórico de "La Mata" se localiza entre las comarcas 
de La Serena y Vegas Altas del Guadiana; aproximadamente, a 
medio camino de Medellín ~ - - --- --- ------ -, 
y "Cancho Roano". Se 
levanta sobre una discreta / 
loma integrada en el valle 
del Molar, un río venido a 
menos que discurre 
apenas 1 Km. al norte del 
yacimiento. Actualmente, \ 
es una zona desarbolada r O(tlAARO$ 

y muy degradada en la 
que confluyen campos de 
cultivo, pastizales y 
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Localización y excavaciones antiguas 



El proyecto actual 

Las actuaciones modernas en "La Mata" se realizaron entre 1990 y 2002. Sus objetivos preferentes 
han sido el estudio territorial del edificio oculto bajo el "Montón de Tierra Grande", su restauración y 
revalorización como ruina visitable y, sobre todo, como recurso socioeconómico y cultural para la 
comarca de La Serena. Todo esto ha sido posible gracias a diversos proyectos de investigación 
coordinados desde el Área de Prehistoria de la Universidad de Extremadura y dos convenios firmados 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, el Centro de Desarrollo Rural "La Serena" 
y el Ayuntamiento de Campanario. 

La investigación realizada en este lugar ha contado 
con un amplio equipo de especialistas que ha abor
dado aspectos como la reconstrucción del paisaje 
antiguo, la determinación y procedencia de los mate
riales utilizados en la construcción del edificio, el 
conocimiento de los cultivos y prácticas agrarias, la 
fauna y los criterios de su explotación, las actividades 
cazadoras-recolectoras, los restos metálicos y las 
evidencias metalúrgicas, los contenidos de los reci
pientes y los residuos de los molinos .. . Así mismo, 
se ha llevado a cabo el estudio arqueológico del 
entorno inmediato al edificio y del poblamiento post
tartésico en el Guadiana Medio. 





Éste debió ser uno de los sectores principales del edificio. 
Lo componen las dos habitaciones (E-1 y E-2) que 
ocupan su tercio sur. La Estancia 2 está presidida por 
un gran hogar central en torno al cual debieron girar las 
actividades familiares y simbólicas de este grupo humano. 
A lo largo de la pared norte se alinean diversas estructuras 
domésticas: un posible obrador para la preparación de 
alimentos, formado por un molino y una mesa de adobes 
con hogar frontal; un segundo puesto de molienda y un 
pequeño horno panero. En la pared sur, se observan un 
poyete de adobes con molino y un gran molino arrinco
nado. Apoyados contra los muros, se encontraron nume
rosos vasos con víveres: harinas, grasas animales, 
cerveza, vino ... 

Estancia 1 

Estancia 2 

El ámbito doméstico 

La Estancia 1 complementa la anterior. Aunque en parte 
alterada por excavaciones antiguas, se han podido recuperar 
elementos claves para comprender su funcionalidad. El 
fondo de la habitación apareció ocupado por un poyete, un 
par de ánforas, diversas vasijas de almacén, un molino y 
varias molederas. Contra el muro sur de la habitación, se 
documentó un pequeño hogar alrededor del cual se reco
gieron algunos recipientes de cocina, pesas para el hilado 
y un buen número de bellotas dispuestas para su torrefac
ción. Con el fin de facilitar el paso, las vasijas destinadas 
al almacenaje se apoyaron contra las paredes de la estancia. 



El almacén 

Las dos habitaciones centrales del 
edificio (E-7 y E-8) conformaron el al
macén. En la Estancia 7, se encontraron, 
alineadas y apoyadas contra los muros, 
veinticuatro ánforas y cinco vasijas de 
gran tamaño. Todas las ánforas, con 
una capacidad media de 80 l., estaban 
resinadas por el interior, lo cual es ha
bitual en los contenedores de vino y 
aceite en el mundo antiguo. En este 
caso, sólo se documentó salazón en 
una de ellas. Las restantes estaban 
vacías, preparadas quizá para su llenado 
de vino o aceite. Pero, aparte de al

macenar, en esta estancia también existió un puesto de molienda 
y se limpió cereal junto a un hogar próximo a la entrada. 

Estancia 8 

Estancia 7 

La Estancia 8 es contigua a la anterior. 
Las cubetas situadas en los extremos de 
esta habitación se interpretan como trojes 
o depósitos de grano. Aunque estaban 
vacías, así lo confirman los análisis 
realizados. La capacidad total de dichas 
cubetas es de 1 .200 l. Además de estas 
estructuras de almacenaje doméstico, 
aparecieron varias ánforas y grandes va
sijas dispuestas contra las paredes y las 
trojes. Uno de los vasos contuvo aceite ; 
otro, frutos conservados en miel; y un 
tercero, yerbacuajo para la elaboración del 
queso. Así mismo, se encontraron algunas 
herramientas agrícolas. En cualquier caso, todo parece indicar 
que el almacén fue vaciado antes de que el edificio se derrumbara. 



Las dos estancias que 
ocupan la zona norte del 
edificio (E-9 y E-6), la más 
restringida de todas, 
constituyen una incógnita. 
Remociones antiguas al
teraron estructuras y ma
teriales. En concreto, la 
Estancia 9, la única co
municada con el corredor transversal, no conserva construcción 
de ningún tipo. Los materiales recuperados se limitan a una 
cantimplora de cerámica y tres ánforas dispersas contra su 
pared sur. En una de ellas se identificaron residuos de miel o 
una preparación de hidromiel. También se documentaron en el 
mismo recipiente granos de polen de brezos, jaras y encinas
alcornoques. 

Estanoia 9 

Posible zona residencial 

La única estructura registrada se encuentra en la Estancia 6, 
gemela de la anterior. Se trata de una plataforma de adobe 
de función desconocida, que ocupa el fondo de la habitación. 
Tiene 3 m de largo, 1,80 m de ancho y 35 cm de altura. 
Algunas ánforas y vasos de diverso tamaño aparecieron 
concentrados en el fondo este del habitáculo. Dichos hallazgos 
confirman que el almacenaje se repartió por todo el edificio. 
En cualquier caso, son evidencias insuficientes para valorar 
la funcionalidad de estas estancias. Por ello, consideramos 
que este sector del edificio pudo estar dedicado al descanso 
u otras actividades con pocas exigencias de espacio. 

Estancia 6 



El corredor transversal 

Vista general del corredor 

Es un gran pasillo (E-4) de orientación Norte-Sur que 
articuló la comunicación entre los diferentes sectores 
del edificio. Tiene 19 m de longitud y 3 m de anchura, 
lo cual lo convierte en uno de los ámbitos principales 
del edificio en cuanto a superficie. Se trata de un 
espacio diáfano, si bien en sus extremos se encuentran 
restos constructivos especialmente significativos, tanto 
desde el punto de vista funcional como social. En el 
fondo norte, se levantó una estructura relacionada con 
la obtención de vino y en el sur se encuentran los 
restos de la escalera de acceso a la planta alta. 

La construcción del extremo norte de E-4 se interpreta 
como un lagar doméstico. Como es sabido, la producción 

1 y el consumo del vino fue un signo de prestigio y poder 
en la Antigüedad. Se compone de un basamento de piedras 
y un cuerpo superior de adobes. En éste, se define una 
balsa de escasa profundidad impermeabilizada con un 
fino enlucido. Encima existiría un entarimado sobre el cual 
una o dos personas pisarían la uva. El mosto caería a la 
balsa y vertería por el canal frontal -con la ayuda de una 
piquera de cerámica o madera- a un vaso colector. Próxi
mos al lagar aparecieron un embudo de trasiego y pepitas 
de uva carbonizadas. 



La escalera de acceso al piso superior 

Restos de la escalera al fondo del corredor (E·4) 

n el fondo sur del corredor E-4, se situó el acceso al piso superior. Aunque 
muy arrasados, estos restos constituyen el mejor testimonio de la circulación 
vertical en el edificio. Se trata del basamento de una escalera de dos tramos 
contrapuestos, reconocida tipológicamente como de "ida y vuelta". El tramo 
inicial fue de adobes 
y sólo conserva el 
primer escalón. El 
segundo tramo, 
prácticamente des
aparecido, sería un 
volado de madera con 
doble giro a la iz
quierda, sostenido por 
dos muretes de ado
be. Según los cálculos 
realizados , ambos 
tramos permitirían 
remontar una altura 
de 3,20 m. 

Sobre la distribución de la planta alta resulta imposible 
hablar con precisión, si bien la proyección en altura de 
los muros maestros del edificio ofrece una idea aproxi
mada. Los restos materiales recuperados no difieren en 
exceso de los de la planta baja. Esto sugiere una organi
zación del espacio y funcionalidades similares. Desde 
esta segunda planta, se accedería, a su vez, al terrado 
superior. Como sucede en la arquitectura oriental, la 
terraza sería un espacio de trabajo y almacén. Quizá de 
aquí proceda gran parte de los cincuenta y cinco molinos 
barquiformes encontrados entre los escombros del edificio. 
Bellotas y cereales fueron los principales frutos procesados 
en estas piezas. 



El sistema defensivo y las estancias exteriores 

En un momento avanzado de su existencia, el edificio de 
"La Mata" fue dotado de una serie de construcciones 
defensivas que, a la par, le confirieron mayor monumenta
lidad. En la fachada, se levantaron dos grandes torreones 
rectangulares y en buena parte de su perímetro se adosó 
un potente contrafuerte de adobes que, sobre todo, palió 
los empujes de la construcción. De hecho, las excavaciones 
comprobaron que el muro trasero del edificio estaba com
pletamente vencido hacia fuera. Por último, el conjunto fue 
cercado por un muro de mampostería de deficiente factura, 
un terraplén de balastro y un foso. 

Dichas obras generaron necesidades de espacio a los ocupantes de 
"La Mata". Éstas se resolvieron construyendo una serie de estancias 
exteriores aprovechando determinados ángulos del edificio y del cercado. 
Se han reconocido tres de estos habitáculos, todos ellos de carácter 
doméstico. El primero se levantó en el ángulo nordeste de la cerca (E-
12). En su interior, se documentaron un hogar y un puesto de molienda. 
Una segunda estancia (E-3) aprovechó el espacio entre los torreones 
de la fachada. Su entrada es acodada y el fondo lo ocupan un gran 
vasar y un banco. Una última habitación (E-13), muy arrasada, se adosó 
contra el paramento sur del edificio. 

Estancia 3 Estancia3 

Estancia 12 Estancia 13 





El paisaje antiguo y actividades económicas 

El estudio complementario de la información paleoeconómica 
de "La Mata" y de sus entornos confirman el desarrollo de un 
model o eco n ómico 
agropecuario. La fauna 
es mayoritariamente 
doméstica, mostrando un 
predominio de vacas, 
ovejas-cabras y cerdos. 
Por su parte, las semillas 
recuperadas evidencian 
la consolidación del 
policultivo mediterráneo: 
cereales, leguminosas y 
frutales (cebada, trigo, 
habas, vid, olivo, almendras, higos ... ). En consonancia con 
ello, se asume la generalización de las herramientas de hierro 
(picos, azadas, hoces ... ) en la labranza y en las tareas de 
recolección. Así mismo, se constata un importante 
aprovechamiento de la bellota para su consumo en fresco o 
torrefactada y para la elaboración de harina. 
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useñores del campo" y campesinos 

Molinos barquiformes 

a prospección del entorno de ''La Mata" ha confirmado que no fue una 
construcción aislada en el campo. Aunque muy alterados por las roturaciones 
pasadas y presentes, existen numerosos indicios de pequeños asentamientos 
en sus alrededores. Se trata de restos cerámicos y numerosos molinos 
barquiformes. concentrados exclusivamente en la zona cultivable cercana al 
arroyo Molar. Dicha información la relacionamos, en principio, con "caseríos" o 
"granjas" ocupadas por famil ias campesinas subordinadas al edificio principal. 
Todo el lo conllevaría la existencia de relaciones de dependencia e 
interdependencia entre la "aristocracia terrateniente" y los campesinos 
asentados en este "pago". En definitiva, la definición de un paisaje económico y 
social jerarquizado. 

Necrópolis 

Otro argumento de la jerarquización social del entorno de "La Mata" se encuentra en la 
tumba descubierta en los años treinta bajo el "Montón de Tierra Chico". Es una especie de 
cámara de poco más de 1 m de lado, construida en mampostería y recubierta 
interiormente con sillares de granito. En su cabecera, se aprecia una hornacina y su fondo 
es escalonado. Su limpieza y la excavación de uno de los cuadrantes del túmulo han 
permitido valorarla como la sepultura -individual o colectiva- del grupo aristocrático de "La 
Mata". Edificio y tumba son visibles entre sí y, a su vez, constituyeron referencias visuales 
ineludibles para todas las granjas del entorno. 



Niveles de destrucción del edificio 

ero los "señores del campo· del Guadiana Medio tuvieron apenas siglo y medio de 
existencia. Hacia el 400 a. C., factores internos y externos de diversa índole acabarían 
precipitando la crisis irreversible del sistema. Es difícil precisarlos, pero la fragmentación 
del poder, las contradicciones del propio modelo social y la proximidad de las 
expansivas poblaciones meseteñas constituyen argumentos suficientes de inestabilidad. 
En tal panorama, lo cierto fue que los edificios señoriales, como "La Mata" y "Cancho 
Roano", fueron destruidos y abandonados. A partir de entonces, se abriría el tiempo 
histórico reconocido como "Cultura de los Castros" (siglos IV-11 a. C.). 
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