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El interés sobre los aspectos productivos de las villas romanas de 

Hispania ha sufrido un incremento paulatino en las dos últimas 

décadas, superando el tradicional abandono que en la investiga-

ción española habían sufrido los temas vinculados con la faceta 

económica del mundo antiguo. Hasta inicios de este siglo, la in-

vestigación arqueológica se había centrado de forma mayoritaria, 

y casi exclusiva, en los ambientes residenciales de las villas, do-

tados de elementos suntuarios, tanto por la propia inercia de la 

investigación como por el supuesto “interés” del gran público, que 

prefería contemplar mosaicos y espléndidos salones y baños que 

comprender cuales eran las bases económicas que sostenían la ri-

queza de estos asentamientos.

En la actualidad, aunque todavía persiste en muchos casos esta 

visión excluyente y sesgada de la villa, se ha incrementado nota-

blemente nuestro conocimiento de las zonas productivas de es-

tos enclaves rurales. Se ha generalizado la investigación sobre “lo 

productivo” y se ha puesto también el acento en la musealización 

y divulgación de estos aspectos esenciales para comprender el 

mundo rural romano. Y es que no debemos olvidar que una vi-

lla presenta una doble naturaleza: residencial, materializada en su 

pars urbana, y productiva, a través de las estancias que configuran 

su pars rustica. Y que, además, constituye el elemento básico de 

explotación del territorio en el mundo romano. Estudios sobre as-

pectos económicos concretos, trabajos específicos en el seno de 

un número cada vez más creciente de villae, el concurso de la ar-

queología preventiva –que no prioriza unos restos frente a otros– 

o la generalización de las técnicas analíticas (arqueozoología, car-

pología, palinología, ictiología, arqueometría cerámica y pétrea, 

análisis bioquímicos, etcétera) han hecho que la Arqueología de la 

Producción constituya hoy una de las líneas principales de investi-

gación cuando nos acercamos a la realidad, siempre compleja, de 

las villas romanas en Hispania.

Gracias a los textos antiguos conocemos la intensa actividad eco-

nómica que se desarrollaba en el seno de estos enclaves rurales. 

Autores como Columela, Plinio, Catón, Varrón y Paladio, entre 

otros, describen con precisión los trabajos que se despliegan en 

el seno de las villas, mostrándonos una realidad similar a la po-

dríamos descubrir en los cortijos, haciendas y masías de España y 

Portugal hace no más de un siglo. La relación de los trabajos rea-

lizados en estos enclaves es extensa y atiende tanto a la explota-

ción de los recursos agropecuarios como al aprovechamiento de 

los recursos naturales disponibles, o a la elaboración y reparación 

de las herramientas básicas, necesarias para el sostén de la propia 

villa. Documentar arqueológicamente todas estas tareas constitu-

ye una empresa inalcanzable. La mayor parte de los trabajos que 

se desarrollaban en el campo romano utilizaban materiales pere-

cederos en su ejecución y, por lo tanto, pasan prácticamente des-

apercibidos en nuestras excavaciones. También se llevaba a cabo 

una reutilización constante de las herramientas y enseres realiza-

dos en materiales no perecederos, lo que determina que pocas 

veces podamos localizar estos artefactos dispuestos en su lugar 

original de uso para así vincularlos con una actividad productiva 

concreta. Tampoco disponemos, en general, de la planta completa 

de estos asentamientos rurales, y si solo conocemos fragmentos 

de villae, en consecuencia solo conoceremos fragmentos de su 

actividad residencial y productiva. Es importante también tener 

en cuenta que muchos de los espacios que documentamos no 

presentan rasgos que nos permitan determinar para qué fueron 

usados, lo que minimiza también nuestra capacidad de compren-

sión de los fenómenos económicos que se desarrollan en el agro 

romano.

Dentro de los tres niveles de producción que encontramos en 

el seno de las villas romanas, es decir explotación agropecuaria, 

aprovechamiento de los recursos naturales cercanos y elabora-

ción y reparación de las herramientas básicas, es, sin lugar a dudas, 

el primero de ellos el que constituye el sostén básico de la villa. No 

en balde, el propio concepto de villa aglutina también al territorio 

agropecuario que la sustenta. Este territorio recibe el nombre de 

fundus, y es esencial en la propia configuración del enclave. La villa 

constituye, tal y como nos muestran las fuentes escritas, la unidad 

básica de explotación de los recursos agrarios y en este sentido 

está estrechamente vinculada al arraigado ideal romano de indivi-

dualidad y autarquía económica. 

Nuestro conocimiento de las realidades arqueológicas asocia-

das con la explotación agropecuaria de las villas hispanas se ha 

incrementado notablemente. A la cabeza de estos espacios de 

producción agropecuaria se encuentran las bodegas y almazaras, 

conocidas ambas en época romana con el nombre genérico de 

torcularium. Este nombre, común para las dos industrias agrarias 

más importantes de la Antigüedad, deriva de la presencia de un 

elemento central idéntico en el proceso de elaboración de vino 

y aceite: la prensa, en latín torcus o torcular. La necesidad de es-



4 8

trujado es común en ambos procesos de producción y en ambos 

casos se utilizan los mismos sistemas de prensado. Los sistemas de 

estrujado documentados en época romana son los mismos que se 

mantendrán en la agricultura tradicional hasta entrado el siglo XX. 

Así se utilizan, ya desde época de Augusto, las grandes prensas de 

viga y tornillo o viga y quintal en las grandes explotaciones, así 

como las prensas de tornillo directo o de bastidor, en explotacio-

nes menores. La utilización en estas últimas de materiales exclusi-

vamente perecederos, esencialmente madera y esparto, hace que 

arqueológicamente resulten casi invisibles siendo solo detectable 

el uso de los grandes ingenios de viga. Los espacios de produc-

ción dotados de estas prensas de viga dejan huellas estructurales 

y arqueológicas que son fácilmente identificables en el registro 

arqueológico, lo que determina que en la actualidad conozcamos 

Figura 1. Bodega de la villa de Las Musas (fots. Y. Peña; planta: Mezquíriz, 2003 ,34). 
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más de 750 espacios de producción de vino y aceite en la penín-

sula ibérica mayoritariamente enclavados en el seno de las villae 

(Peña, 2010; id., 2014).

Sin lugar a dudas, la bodega mejor conservada de toda Hispania 

es la documentada en el seno de la Villa de las Musas en el valle del 

Ebro, en el actual término municipal de Arellano (Navarra) (Mez-

quíriz, 2003). Se trata de una villa de peristilo bien conocida por 

sus pavimentos musivos, en la que se constata la existencia de una 

instalación vinícola en la parte meridional, conectada directamen-

te con el patio de la casa y, por tanto, ensamblada con las depen-

dencias residenciales de la villa (fig. 1). La excepcionalidad de esta 

bodega deriva de su destrucción repentina debida a un incendio a 

finales del siglo III d.C. La techumbre caída selló el espacio destina-

do a la fermentación, que no volvió a ser ocupado. De esta forma, 

sus excavadores pudieron recuperar todos los elementos presen-

tes, en el momento de producirse el incendio, en este espacio de 

producción. Así se hallaron 34 tinajas (dolia) con una capacidad 

media de 250 l dispuestas en una sala semisubterránea, idónea 

para mantener estable la temperatura del vino en el proceso de 

fermentación. Se trata de un gran espacio de 28,5 m x 7,10 m, con 

el suelo de tierra apisonada y muros de mampostería revocados y 

enlucidos en blanco, que presenta once pilares centrales que ase-

guraban el sostén de una segunda planta a cota con el peristilo 

central de la villa. El vino llegaba a este gran espacio de fermenta-

ción por gravedad desde la sala de prensado, situada en el ángulo 

sureste del patio. Para el estrujado de la uva se utilizaban, tras el 

pisado, dos grandes prensas de viga.

Cabe destacar también el excepcional hallazgo de un altar desti-

nado al culto a los dioses Lares, divinidades protectoras de la casa. 

Este altar se dispuso significativamente en la zona central del es-

pacio de vinificación, como un elemento propiciatorio para ase-

gurar la correcta transformación del mosto en vino, un proceso 

mágico e indescifrable en la Antigüedad en el que la protección 

divina siempre era bienvenida.

Conocemos un gran número de villas dotadas de instalaciones 

vinícolas, bien destinadas a crear un excedente para el abasteci-

miento local o regional, como en el caso de Las Musas, bien vin-

culadas con el comercio marino interprovincial. En esta segunda 

categoría se incluiría la villa de La Sagrera, recientemente excava-

da en el casco urbano de Barcelona (Alcubierre et alii, 2014). En 

esta villa documentamos la segregación de la pars rustica y la pars 

urbana, que quedan conformadas como edificios independientes 

pero anexos. En el caso de la pars rustica, no completamente exca-

vada, documentamos un torcularium vinícola en funcionamiento 

desde el último tercio del siglo I a.C. hasta un momento indefinido 

del siglo IV d.C. Esta bodega va adaptándose a las distintas nece-

sidades productivas de la villa durante estos casi cinco siglos de 

funcionamiento. Así, el momento de máxima fabricación se fecha 

a mediados del siglo I d.C., momento en el que se construye una 

gran sala con cinco prensas de viga. Desde un depósito situado 

en el lateral de esta sala, el mosto obtenido por el prensado era 

trasegado a la sala de fermentación (cella vinaria), en la que se dis-

ponían como recipientes de vinificación envases cerámicos sote-

rrados (dolia defossa).

En las villas hispanas encontramos, pues, dos sistemas de vinifica-

ción, como hemos visto para Las Musas y La Sagrera. El primero 

de ellos utiliza recipientes cerámicos de vinificación de pequeño 

tamaño de en torno a 250 l que se disponen exentos sobre el sue-

lo de una sala de fermentación de dos o tres naves, con cubierta 

de teja, provista generalmente de dos plantas y dotada de pilares 

centrales. Este tipo de cella vinaria se documenta en todo el terri-

torio hispano desde siglo I d.C., generalizándose en el Bajo Impe-

rio. En el caso de los espacios de fermentación a cielo abierto con 

dolia defossa, su utilización se concentra en la fachada marítima 

catalana durante todo el periodo imperial y más residualmente en 

el resto de Hispania en época altoimperial. 

Es habitual, también, la presencia de espacios de elaboración oleí-

cola en el seno de la villae hispanas. Entre los numerosos ejemplos 

que podríamos analizar destaca la almazara de la villa de Los Mon-

dragones, debido a la monumentalidad de sus restos. Esta villa se 

sitúa en el perímetro suburbano de la ciudad de Iliberri, la actual 

Granada, y presenta una reforma de carácter suntuario en el si-

glo IV d.C. (Rodríguez et alii, 2016). Esta transformación configura 

una villa de planta compacta, articulada en módulos constructi-

vos anexos, uno de los cuales alberga una almazara situada en el 

extremo meridional del asentamiento. Se trata de un torcularium 

articulado a distintas cotas para favorecer los trabajos del aceite, 

en el que operan de forma simultánea tres prensas de viga y torni-

llo. Esta almazara presenta una obra tremendamente cuidada, con 

un tamaño casi colosal de los elementos que sustentan y posibili-

tan el estrujado del aceite, por lo que parece expresar el deseo del 
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dominus de la villa de marcar su preeminencia social y económica 

no solo a través de la configuración y decoración de las estancias 

residenciales, sino también por la monumentalidad de este espa-

cio productivo (fig. 2).

Junto a las villas con una orientación productiva eminentemente 

vinícola u oleícola, como las que hemos visto hasta ahora, encon-

tramos también ejemplos de enclaves en los que se combina la pro-

ducción de vino y aceite de oliva como estrategia económica básica. 

Es el caso de la gran villa lusitana de Milreu, situada en Estoi, en el 

Algarbe portugués, en la que se elaboran estas manufacturas agrí-

colas desde la segunda mitad del I d.C. hasta época tardoantigua 

(Teichner, 2011-2012). Esta producción tiene su reflejo en la presen-

cia de estructuras de prensado en las dos grandes fases constructi-

vas que se atestiguan en esta villa. Así, en la primera gran edifica-

ción construida en época flavia detectamos un espacio residencial 

relativamente reducido, en la zona meridional del yacimiento, que 

conecta a través de un gran patio con los edificios destinados a la 

elaboración de vino y aceite (fig. 3). En el lateral occidental del ya-

cimiento se sitúa una gran almazara, dotada de cinco prensas de 

viga y tornillo, mientras en la crujía oriental se dispone una bodega 

equipada con al menos dos prensas de viga y un amplio espacio de 

fermentación a cielo abierto con dolia defossa.

La bodega de esta primera fase es poco conocida, ya que servi-

rá como base para la cimentación de las estancias pavimenta-

Figura 2. 1. Planta de la villa de Los Mondragones (en rojo la almazara). 2-3. Detalles 
de su monumental torcularium oleícola (Rodríguez et alii, 2016).
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das con mosaico de la fase posterior. Se observa, sin embargo, 

la presencia de dos salas de estrujado independientes, en las 

que se pisaría y prensaría la uva, y desde las que se transpor-

taría el mosto obtenido hacia el espacio de fermentación. Jun-

to con esta producción de vino, detectamos también una gran 

producción de aceite de oliva destinada al abastecimiento de 

la cercana ciudad romana de Ossonoba, situada bajo la actual 

Faro, y posiblemente también en conexión con las grandes ru-

tas marítimas del Imperio. Se ha excavado, así, una gran alma-

zara, dotada de cinco prensas de viga y tornillo, articulada en 

terrazas para favorecer el trasiego y decantación del aceite. En 

su parte inferior se ubica el molino, en el que se muele la acei-

tuna con anterioridad a su prensado, y en la parte superior las 

prensas que se conectan con un complejo sistema de decanta-

ción que utiliza lebrillos, encastrados en un poyete, interconec-

tados y situados entre el espacio de estrujado y el de molienda.  

Se trata de una almazara de corte industrial, modulada y dise-

ñada para simplificar y rentabilizar el proceso de elaboración 

de aceite de oliva. 

Este espacio de prensado se mantendrá, sin cambios aparentes, 

en la segunda fase constructiva del asentamiento, constatada a 

inicios del siglo II d.C. En este momento la villa se monumenta-

liza, quedando articulada en torno a un peristilo al que se co-

necta directamente el torcularium oleícola. Ya en el siglo IV d.C. 

se produce una modificación del espacio de producción vitiviní-

cola, amortizándose las estructuras antiguas y construyéndose 

una nueva bodega que se dispone en un edificio independiente, 

pero muy próximo a la pars urbana de la villa. Aunque para fina-

les del siglo IV d.C. se detecte una contracción de la producción 

vinícola y oleícola, ésta se mantendrá hasta, al menos, mediados 

del siglo VI d.C.

Figura 3. 1. Planta y sección de la almazara de la villa de Milreu. 2. Reconstrucción de la villa (Teichner, 2011-2012).
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A pesar de la tremenda importancia que el vino y aceite poseen en 

época antigua –entre ellas la considerable plusvalía económica de-

rivada de su producción–, como en todas las sociedades preindus-

triales el producto agrario por excelencia es el cereal, ya que cons-

tituye el elemento básico de la dieta. La explotación de los recursos 

agrarios en el campo romano se basa en un cultivo extensivo, en el 

que –al margen del olivo, la vid y otros frutales– el cereal y las legu-

minosas son el elemento nuclear. Sin embargo, la detección de estos 

rendimientos agrarios en el registro arqueológico de las villae pre-

senta evidentes dificultades. La transformación y almacenamiento 

de estos productos pocas veces dejan una huella clara, ya que en 

general utilizan espacios que carecen de elementos estructurales 

que permitan su detección. A pesar de ello, encontramos algunas 

estructuras que pueden vincularse con el almacenamiento de ce-

real y leguminosa por sus propias peculiaridades constructivas. Así, 

en las villae hispanas detectamos dos tipos de espacios de alma-

cenamiento: unas estructuras excavadas, conocidas con el nombre 

de silos (siri o putei, en latín), y unos edificios exentos, dotados de 

pavimentos sobreelevados (horrea o granaria). El uso de estas es-

tructuras de almacenamiento debió de ser residual en Hispania, ya 

que frente a las más de 750 villae en la que se constata la presen-

cia de bodegas o almazaras, apenas llegan a la treintena los casos 

Figura 4. 1. Vista aérea de la villa de Veranes (en rojo su horreum). 2-3. Detalle y reconstrucción de su almacén (Fernández-Ochoa et alii, 2012).
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encontrados de horrea o silos (Salido, 2017). El almacenamiento de 

estos productos se realizó, por tanto, en estancias sin marcadores 

constructivos, lo que obliga al empleo de técnicas analíticas vincu-

ladas con la arqueobotánica para su estudio. Los análisis de semillas 

(carpología), pólenes (palinología) y carbones (antracología), recu-

perados en las intervenciones arqueológicas realizadas en las villas 

hispanas, son esenciales para caracterizar la producción agraria de-

sarrollada en ellas (Peña-Chocarro et alii, 2018).

Los ejemplos de campos de silos en las villas hispanas son muy 

escasos. Se trata de una técnica de almacenamiento originaría del 

mundo ibérico, consistente en cavar en el sustrato natural una serie 

de fosas, a modo de pequeños pozos, de forma ligeramente ovoide 

y suelo cóncavo, que eran herméticamente cerradas para generar 

un efecto de vacío que permitiera la conservación del cereal, las le-

guminosas o la fruta. En época romana, el uso de estos silos será 

muy reducido, generalizándose de nuevo en la Antigüedad Tardía. 

Su utilización, sin embargo, se constata con claridad en el caso de 

la Villa de El Ruedo, en Almedinilla (Córdoba). Estas estructuras de 

almacenamiento aparecen dispuestas en torno al camino de acce-

so a la villa, en dos agrupaciones a cielo abierto bien diferenciadas 

(Lara et alii, 2000). En la zona norte se localizan 16 silos, distribuidos 

de forma irregular, con una cronología de entre el s. I y el s. III d.C. La 

segunda concentración de estructuras de almacenamiento subte-

Figura 5. 1. Planta de la villa de la Finca El Secretario. 2-3. Vista de sus cubetas de 
salazón y de uno de sus hornos cerámicos (Corrales, 2016).
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rráneas se localiza al oeste de la pars urbana de la villa y se fecha en 

época tardorromana. En este caso son 61 los silos documentados, 

que aparecen distribuidos formando hileras. Los silos de El Ruedo 

tienen unas dimensiones comprendidas entre 1,25 y 1,6 m de diá-

metro y una profundidad máxima de 1,12 m.

En el caso de la villa de El Ruedo, encontramos también evidencias 

de una intensa producción oleícola. Al sur de la villa de peristilo, 

famosa por su espectacular stibadium de obra, se ha excavado una 

gran cubeta conectada con un espacio de prensado todavía no ex-

humado. Su capacidad de 18.000 l, la mayor de las vinculadas con 

la elaboración de aceite de oliva en la península, es indicativa del 

gran volumen de producción alcanzado en esta villa cordobesa. 

Las estructuras productivas documentadas en El Ruedo ilustran el 

tipo de explotación extensiva desarrollada en el seno de las villae, 

en las que coexisten estrategias productivas agrarias diversas. 

Respecto a los almacenes sobre-elevados, conocidos como gra-

naria, en el caso de estar destinados exclusivamente al almace-

namiento de cereal, o como horrea, si presentan una función 

genérica como despensas, su identificación y estudio se ha in-

crementado notablemente en los últimos años. Paradigmática 

resulta la excavación y análisis del horreum documentado en la 

villa asturiana de Veranes (Fernández-Ochoa et alii, 2012). Este 

almacén constituye un edificio aislado, un elemento común a 

este tipo de estructuras para evitar la propagación de incendios, 

localizado en la zona norte del yacimiento. Su construcción se 

fecha en la primera fase constructiva del asentamiento en época 

altoimperial, con una reparación en el siglo III d.C. (fig. 4). Se trata 

de una edificación de 103 m2 que poseería un suelo de made-

ra sobreelevado, apoyado en los muros perimetrales y en unos 

apoyos de obra distribuidos por toda la superficie de la sala. La 

existencia de este suelo sobre-elevado (tabulatum) permitía ais-

lar el grano de la humedad y de los posibles daños ocasionados 

por animales e insectos. El horreum de Veranes estaría destina-

Figura 6. 1-2. Planta de la almazara y alfar de Las Delicias y detalle de uno de sus 
hornos (Bourgeon et alii, 2018). 3. Reconstrucción de un horno de ánforas oleícolas 
Dr. 20 realizado por Piero Berni.
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do en su primera fase al almacenamiento mayoritario de cereal, 

bien utilizando serones de esparto, bien dispuesto directamente 

sobre el tabulatum; aunque a partir del siglo III d.C., sus exca-

vadores plantean un uso más amplio, incluso como despensa 

central de la villa. En los niveles vinculados con esta última fase 

de uso, se han recuperado abundantes restos óseos de animales, 

que tal vez podrían vincularse con el almacenamiento de carne 

en conserva.

Este dato nos da pie para plantear la importancia de la explotación 

ganadera en el seno de las villas. La ganadería constituye un ele-

mento económico esencial en el mundo romano, no solo gracias 

al consumo de carne fresca o en conserva, ahumada o salada, sino 

también por la tremenda importancia de los derivados lácteos y 

textiles, esencialmente cuero y lana. Sin embargo, este elemento 

esencial de la economía antigua es difícilmente rastreable por la 

arqueología, porque no requiere de espacios con elementos cons-

tructivos específicos, por lo que apenas conocemos estancias que 

puedan ser interpretadas con certeza como establos en las villas 

romanas de Hispania, ya que estos espacios de estabulación no 

presentan elementos constatables arqueológicamente. 

En este sentido destaca el aprisco documentado en la villa del 

Saucedo, en el término toledano de Talavera de la Reina. Al igual 

que en la villa de Las Musas, un incendio permite documentar un 

registro de uso inalterado, que en este caso ha permitido excavar 

bajo el derrumbe de tapial y teja once esqueletos de ovicápridos 

en conexión anatómica, sin otros materiales asociados, lo que per-

mite identificar este espacio como aprisco o establo (Castelo et alii, 

2010-2011). Aparecen también en el seno de este asentamiento 

otros indicios de la actividad ganadera gracias al hallazgo de cen-

cerros, campanillas y tijeras de trasquilar. Es interesante señalar 

que el uso de este establo se produce en época tardoantigua, mo-

mento en el que en esta villa constatamos también la reutilización 

de espacios residenciales con un fin productivo. Así, a finales del 

siglo V o principios del siglo VI d.C., coincidiendo con la construc-

ción de una basílica cristiana sobre el frigidarium de las termas, se 

produce la construcción de un horreum en el salón de recepción 

de la villa (oecus), así como la construcción de un torcularium des-

tinado a la elaboración de vino o aceite.

Figura 7. 1-2. Vista general y corte de la forja de la villa de Veranes (Fernández-Ochoa 
et alii, 2016). 3. Relieve funerario del Museo de Aquileia con una escena de fragua (fot. 
Museo Archeologico Nazionale di Aquilea).
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Figura 8. Actividades económicas recogidas en el mosaico de Saint Romain en 
Gal (Rhòne). 1. Trabajos de cestería; 2. Siembra de leguminosas; 3. Prensado de 
aceite; 4. Siembra de cereal; 5. Recogida de manzanas; 6. Molienda de cereal; 7. 
Transporte de estiércol; 8. Aprovisionamiento de madera; 9. Injertado de frutales; 
10. Vendimia; 11. Elaboración de pan; 12. Recogida de aceitunas; 13. Embreado de 
tinajas; 14. Pisado de uva (fots. Agence Photo de la Réunion des Musées Nationaux 
et du Grand Palais).
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Al igual que los espacios de almacenamiento, los espacios utili-

zados en el seno de la villa en las labores de molienda de cereal 

y leguminosas son difíciles de detectar, por carecer también de 

elementos constructivos específicos. Los artefactos utilizados se 

corresponden mayoritariamente con molinos de mano del tipo 

rotatorio cilíndrico, unas piezas fácilmente transportables y con-

tinuamente reutilizadas, por lo que rara vez aparecen en su lugar 

de uso original. Encontramos puntualmente, sin embargo, el uso 

de elementos de molienda más complejos destinados a elaborar 

grandes cantidades de harina, que podemos vincular con el co-

mercio local o regional y con el sustento de la mano de obra de 

estos grandes dominios agrarios. Este tipo de molinos de corte 

industrial es muy escaso, hasta ahora, en la península ibérica. De-

bemos destacar entre ellos el molino hidráulico de la villa de La 

Majona, en Don Benito (Badajoz), uno de los pocos ejemplares do-

cumentados hasta el momento en las villae hispanas. Se trata de 

una potente estructura subterránea en la que se dispondría una 

rueda vertical que se movería por la llegada de agua canalizada a 

través de un acueducto no documentado hasta hoy. El movimien-

to de la rueda o rodezno, realiza- da en madera y por tanto no 

conservada, posibilitaría la rota- ción de la piedra voladera del 

molino. En los últimos años, se ha puesto el acento en la investi-

gación sobre la importancia de la energía hidráulica en el mundo 

romano, demostrando un uso mucho más intenso de lo que se 

pensaba tradicionalmente (Brun, 2011-2012).

En esta villa extremeña encontramos también evidencias, no solo 

de una gran producción cerealícola, sino también de vino y aceite. 

Así, en su extremo oriental, conectada con el gran peristilo que 

articula la villa en el siglo IV d.C., se han excavado los restos de 

un posible torcularium oleícola. Mientras, en el extremo oriental 

del yacimiento se ha documentado parcialmente una gran nave 

alargada con pilares centrales, que parece corresponder con una 

cella vinaria. 

Junto con la explotación agropecuaria del fundus, que es maxi-

mizada diversificando las actividades agrarias y ganaderas, como 

hemos visto, la villa desarrolla un intenso aprovechamiento de 

los recursos naturales presentes en su territorio inmediato. Así, la 

explotación de los recursos marítimos y fluviales; la apertura de 

canteras para cubrir las propias necesidades constructivas del 

asentamiento y para la elaboración de cal; la extracción de arcillas 

para la elaboración de artefactos cerámicos; el aprovechamiento 

de madera de las zonas boscosas, esencial para el desarrollo de la 

vida cotidiana; la explotación de filones metalíferos próximos para 

la elaboración de ciertas herramientas y, por supuesto, la explota-

ción de los recursos cinegéticos, constituyen actividades esencia-

les dentro de las estrategias productivas de las villae. Muchas de 

estas labores no son rastreables a través de nuestras excavaciones, 

pero aparecen claramente explicitadas en los textos antiguos y 

también en las representaciones iconográficas. 

Las villas situadas en la línea de costa explotaron sin lugar a dudas 

los recursos pesqueros, como constatamos en el yacimiento de la 

Finca del Secretario, en Fuengirola (Málaga). Se trata de una villa ro-

mana ocupada desde el siglo I d.C. al siglo V en la que se aprecia, 

junto con una importante pars urbana, dotada de un espectacular 

complejo termal, una fábrica de salazones de pescado y un alfar 

destinado a la elaboración de ánforas y otros repertorios cerámicos 

(fig. 5). El complejo productivo se halla segregado del espacio resi-

dencial, disponiéndose a unos 30 m al sur de las termas. Se han ex-

cavado ocho de las tradicionales piletas destinadas a la maceración 

del pescado, integradas en un amplio edificio, en el que destaca la 

presencia de un gran patio en el que se llevarían a cabo las labo-

res de limpieza y despiece de los productos piscícolas. En relación 

con la explotación de este recurso marítimo se encuentran los cinco 

hornos cerámicos situados de forma anexa al complejo salazonero, 

en los que elaborarían las ánforas –destinadas a la comercialización 

de este producto–, aunque también a la producción de cerámica 

común y, posiblemente, de material latericio constructivo. 

Al igual que los recursos pesqueros marítimos en los enclaves 

costeros, en las villae del interior se debieron explotar de forma 

habitual los recursos fluviales, aunque las evidencias arqueoló-

gicas sean todavía leves. El estudio de la explotación de los pai-

sajes fluviales apenas se ha desarrollado en estos momentos en 

la península ibérica, pero contamos con testimonios indirectos a 

través de la iconografía. Así, cabe destacar la elección de especies 

fluviales para la representación musiva del dios Océano en la vi-

lla de Carranque (Toledo), que debe ponerse en relación con el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros del río Guadarrama, 

en cuya ribera se sitúa este asentamiento. También debemos po-

ner en relación con la explotación de estos recursos fluviales, la 

acuñación de moneda con peces de río, seguramente sábalos, por 

parte de la ciudad de Ilipa, la actual Coria del Río (Sevilla). De igual 

modo sucede con el aprovechamiento de los recursos cinegéti-

3
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cos. Las escenas de caza aparecen habitualmente representadas 

en los mosaicos de las villas, atestiguando una actividad esencial 

del ocio aristocrático y en la que el provecho cárnico no es despre-

ciable. Los estudios sobre la fauna realizados en algunas villas his-

panas así lo demuestran. En el caso de la ya citada villa de Veranes, 

el estudio de los restos de fauna depositados en basureros indica 

la importancia del aporte cinegético al consumo de carne. Jabalís, 

ciervos, conejos, liebres y perdices fueron cazados en los entornos 

de esta villa y su carne aprovechada para el consumo. 

Junto con la explotación de los recursos agropecuarios y el apro-

vechamiento de los recursos naturales presentes en el fundus, en 

el seno de estos asentamientos encontramos un tercer nivel pro-

ductivo vinculado a la reparación y elaboración de las herramien-

tas y útiles necesarios para el funcionamiento de la villa, conoci-

dos con el nombre de instrumentum domesticum. Paladio es muy 

claro al respecto cuando afirma: “Hay que tener necesariamente 

forjadores, carpinteros y artesanos de tinajas y cubas para que no 

distraiga a los campesinos del trabajo cotidiano la necesidad de 

depender de la ciudad” (Paladio, Tratado de Agricultura, I, IV). Y en 

relación a la reparación de las herramientas se expresa también 

Columela: “Durante las fiestas inspeccionará los instrumentos de 

labor, sin los que ningún trabajo puede hacerse, y más a menu-

do revisará las de hierro; siempre los preparará por duplicado y, 

reparándolos de vez en cuando para que si alguna se hubiera es-

tropeado en el trabajo no haya que pedirlo al vecino; porque más 

se gasta dejando los esclavos su trabajo para ir por ellos que com-

prando otros nuevos” (Colum. XI, I).

Arqueológicamente disponemos de un conocimiento muy des-

igual de la fabricación del instrumentum domesticum en el seno 

de las villas. Hay artesanías que dejan unas huellas más o menos 

claras en el registro arqueológico, como los talleres de vidrio o 

de metal, los alfares y los hornos de elaboración de cal. Mien-

tras otras pasan completamente desapercibidas, ya que utilizan 

herramientas realizadas en materiales perecederos y no dejan 

residuos evidentes en su proceso de elaboración. Así, industrias 

claves en el mundo antiguo, como el trabajo de la madera, la 

cestería o la producción textil, apenas pueden ser rastreadas ar-

queológicamente. 

Dentro de las artesanías rurales mejor conocidas se encuentra 

la alfarería, un elemento central en las actividades productivas 

de las villae. Son muchos los ejemplos en los que se constata la 

presencia de hornos destinados, bien a la elaboración de enva-

ses en los que comercializar el excedente productivo, bien a la 

elaboración de cerámicas comunes o de material constructivo: 

tejas y ladrillos, esencialmente. Encontramos hornos de produc-

ción cerámica en la primera fase de la ya citada villa de El Ruedo. 

En torno a mediados del siglo I d.C. se fechan cuatro grandes hor-

nos, situados al norte de la pars urbana de la villa, destinados a la 

cocción de cerámicas comunes y material latericio constructivo. 

También encontramos hornos cerámicos en la villa de la Finca 

del Secretario, como vimos antes, en este caso mayoritariamente 

destinados a la manufactura de ánforas para la comercialización 

de las salazones de pescado elaboradas en el mismo yacimiento. 

También es habitual la aparición de alfares destinados a la elabo-

ración de ánforas en las villas en las que constatamos industrias 

del vino o del aceite de oliva y cuyo fin era su comercialización a 

larga distancia. Así, encontramos habitualmente alfares en asen-

tamientos con producción de aceite en el entorno del Guadal-

quivir, como en la recientemente excavada villa de Las Delicias 

en Écija, Sevilla (fig. 6). En este asentamiento rural se ha excavado 

un interesantísimo complejo productivo, que aglutina en un mis-

mo edificio la elaboración excedentaria de aceite de oliva junto 

con la fabricación de las ánforas destinadas a su comercialización 

marítimo-fluvial (Bourgeon et alli, 2018).

En el caso de la producción de vino tarraconense, desarrollada en-

tre el siglo I a.C. y el siglo II d.C. y destinada al abastecimiento de la 

Galia primero y de la ciudad de Roma después, la presencia de al-

fares anfóricos vinculados con los torcularia vinícolas es constante. 

Entre los muchos ejemplos disponibles cabe señalar la producción 

vinícola y alfarera de la villa de Torre Llauder, en Mataró, Barcelo-

na. Se trata de un asentamiento en el que se constata una intensa 

producción vitivinícola desde su fundación en época tardorrepu-

blicana hasta el siglo V d.C. Coincidiendo con la primera fase cons-

tructiva de la villa, se fecha la construcción de al menos dos hornos 

cerámicos en los que se cocieron ánforas vinícolas. 

En este asentamiento rural se han documentado también hornos 

para la elaboración de vidrio, una industria que debió de ser rela-

tivamente habitual en el seno de las villae, sobre todo a partir del 

siglo III d.C. En este momento se generalizan en toda Hispania los 

talleres de vidrio, en los que se fundirían lingotes de vidrio prefa-

bricado proveniente de oriente o vidrio roto. En el caso de la Villa 
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de Torre Llauder se documentaron cuatro hornos fechados en el 

siglo II d.C. junto con abundante presencia de escoria de vidrio y 

vidrio fundido (Cruz – Sánchez de Padro, 2014).

Otra de las actividades artesanales, que debió estar ampliamente 

presente en las villae hispanas, es la metalurgia, esencialmente la 

forja, tal y como indican Paladio y Columela. A pesar de que estos 

trabajos dejan una huella muy evidente en el registro arqueológi-

co, la investigación hispanoportuguesa se ha preocupado poco, 

hasta el momento, de estas actividades. Una excepción a esta 

premisa son los trabajos desarrollados en la villa de Veranes, ya 

mencionada en relación con su horreum y estudio arqueofaunísti-

co. Así, en el siglo IV d.C., se localiza un taller de forja, en el que se 

identifican tres hogares, cuatro hornos, un yunque y una gran can-

tidad de escorias de hierro (fig. 7) (Fernández-Ochoa et alii, 2016). 

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, en las villas se de-

sarrolla una intensa y compleja actividad productiva, que alcanza 

al aprovechamiento de todos los recursos disponibles en el terri-

torio explotado por la villa. Sobre la diversidad de los trabajos del 

campo nos habla la arqueología, pero sobre todo los agrónomos 

latinos y algunas representaciones iconográficas. Nos gustaría 

acabar este breve repaso sobre las actividades productivas de las 

villae hispanas, atendiendo al espectacular mosaico de Saint Ro-

man en Gal (Rhône), descubierto de forma casual en 1891, y ac-

tualmente visitable en el Museo de Saint Germain en Laye (fig. 8). 

En este mosaico se disponen cuarenta paneles figurados en los 

que se muestran un buen número de las tareas desarrolladas en 

el seno de las villae: la cocción del pan, los trabajos de cestería, los 

injertos de frutales o viñas, el acarreo del estiércol, la molienda del 

cereal, la siembra de leguminosas, el recubrimiento con pez de las 

tinajas en las que se realiza la fermentación del vino, la recogida de 

aceitunas, la elaboración de aceite, la siembra del cereal, el pisado 

de la uva, la vendimia, la recogida de manzanas y la consecución 

de madera aparecen detalladamente representadas, actuando a 

modo de collage de la gran cantidad de actividades económicas 

desarrolladas en el campo romano. 
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