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7

PRESENTACIÓN 
 

 

Del 26 al 28 de Junio de 2019 se celebró en Mérida el Congreso Internacional  “Exemplum et Spolia. La 
reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas” organizado por el 

Instituto de Arqueología de Mérida con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la 
Universidad de Córdoba y la Universidad de Murcia. El encuentro se enmarcaba dentro del proyecto de 
investigación: Exemplum et Spolia. El legado monumental de las capitales provinciales romanas en 
Hispania, aprobado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4).  

 
El objetivo del Congreso era definir las claves que marcaron la construcción de los edificios históricos a 

lo largo de los siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época romana 
provenientes de otros edificios anteriores, así como señalar las características de la reutilización de estas 
construcciones tras abandonar la funcionalidad para la que fueron creadas. Se trataba de analizar las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, así como del material reutilizado atendiendo 
a su procedencia, tipología arquitectónica e inserción urbanística. 

 
La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. Ricardo Santangeli, profesor ordinario de la 

Universidad de Roma 3, que plasmó el cambio sufrido por la ciudad de Roma entre época tardoantigua y el 
alto medievo.  

 
A continuación, el Congreso quedó definido en cuatro sesiones establecidas en función de los distintos 

aspectos a tratar relacionados con la transformación de la ciudad histórica a lo largo de los siglos.  
 
La primera sesión estaba centrada en el estudio de la reutilización de elementos arquitectónicos y contó 

con una ponencia marco impartida por la Dra. MªÁngeles Utrero, investigadora de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada titulada “La arqueología de la producción y la producción de la arquitectura. Utilizar y 
reutilizar materiales en la tardoantigüedad y el altomedievo”. En dicha sesión se presentaron un total de 23 
comunicaciones. 

 
La segunda sesión tuvo como objeto de análisis la transformación de los tejidos urbanos que contó con 

una ponencia marco del Dr. Ricardo Mar, profesor titular de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 
sobre “La formación del espacio urbano en la ciudad tardoantigua”. La sesión contó con 19 comunicaciones 
relacionadas con el mismo tema. 

 
La tercera sesión, tenía como objetivo el estudio de la imitación y recepción de los modelos clásicos, a 

partir de la ponencia marco “Lo clásico en la arquitectura y el urbanismo de al-Andalus y del Magreb: 
herencia asumida o reivindicada” a cargo del Dr. Patrice Cresier, investigador del CNRS francés. En esta 
ocasión, tuvieron cabida 4 comunicaciones. 

 
La cuarta sesión analizaba los cambios funcionales producidos en los edificios romanos a lo largo de los 

siglos y contó con la ponencia marco del profesor Rafael Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide de 
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Sevilla que versó sobre “Viejos edificios y nuevos usos: transformaciones funcionales en la arquitectura 
hispanorromana durante la antigüedad Tardía”. La ponencia estuvo acompañada de 10 comunicaciones. 

 
El Congreso contó también con una sesión de posters en la que se presentaron 27 propuestas 

relacionadas con alguna de las cuatro sesiones en las que se dividía el encuentro. Muchas de ellas fueron 
planteadas en un primer momento como comunicaciones pero, debido al alto número de aportaciones 
presentadas, el comité científico propuso la transformación en poster de algunas de las iniciativas. 

 
Las Actas que ahora publicamos la conforman, por tanto, la conferencia inaugural, las ponencias 

marco, las comunicaciones y los posters presentados en el Congreso, siguiendo el mismo orden establecido 
desde un primer momento. 

 
No queremos dejar pasar esta presentación sin agradecer a las personas e instituciones que hicieron 

posible el desarrollo del Congreso y la publicación de estas Actas. 
 
Al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, al Ayuntamiento de Mérida y a la Consejería de 

Economía, Ciencia y Agenda Digital por su colaboración en la organización del Congreso. 
 
A la fundación Caja Badajoz por dejarnos sus instalaciones que hicieron posible su desarrollo. 
 
A los doctores Ricardo Mar, Carlos Márquez, José Miguel Noguera y Joaquín Ruiz de Arbulo, miembros 

del Comité Científico Organizador. 
 
Al Instituto de Arqueología de Mérida por la organización del Congreso y por permitir la publicación de 

estas actas dentro de su Serie MYTRA. 
 

Mérida, 15 de Julio de 2020 
 
 

Pedro Mateos y Carlos J. Morán,  
editores de las Actas. 
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FROM THE ARCHITECTONICAL ANALYSIS TO THE STUDY OF  

REUSED EARLY IMPERIAL MARBLE ARTEFACTS 
 
 

KAREN FORTUNY MENDO, JULIO C. RUIZ1

Exemplum et Spolia 
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas 
MYTRA 7, 2020: 621-629

RESUMEN 
 
En el entorno de la Plaza Rovellat de Tarragona se encuentra un importante conjunto de restos 
arquitectónicos de época tardoantigua. Las distintas excavaciones, desarrolladas en diversas áreas 
de esta plaza en momentos diferentes y, por lo tanto, con una gran disparidad metodológica, han 
puesto al descubierto varios contextos tardíos que corresponden a sucesivas fases de ocupación de 
la zona.  
 
Para la construcción de este conjunto de estructuras, debió ser necesario un gran volumen de 
materiales, fundamentalmente lapídeos. La mayoría de elementos constructivos fueron producidos 
ex profeso, pero queremos llamar la atención en un abundante número de materiales datados en 
épocas sensiblemente anteriores. Entre ellos destacan diversos restos principalmente de escultura 
arquitectónica pero también epigráficos, realizados en mármol, que proceden originalmente del 
área del templo de Augusto. En esta sede compilamos todos ellos, teniendo en cuenta -siempre que 
es posible- sus circunstancias de hallazgo. Con ello se persiguen varios objetivos, siendo el principal 
de ellos el determinar la concentración espacial de estos materiales altoimperiales en cada uno de 
los conjuntos tardíos específicos.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Reutilización, relieves, arquitectura, escultura, epigrafía. 
 

 

1 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Tarragona. Emails: kfortuny@icac.cat; jcruiz@icac.cat



SUMMARY 
 
In the surroundings of the Rovellat Square in Tarragona are important architectural remains dated 
to Late Antiquity. In different areas of this square and also at different times several excavations 
have developed with a great methodological disparity. These excavations have exposed several late-
antique archaeological contexts related to successive phases of occupation of the area. Most of 
construction elements used in these late-antique buildings were produced expressly, but also a large 
volume of materials dating from earlier periods was also reused. These are mainly remains of 
architectural sculpture, but also inscriptions. All of them are made of marble and come mostly from 
the temple of Augustus, originally located near the cathedral. In this article we collect all of them, 
taking into account their finding circumstances. Our main objective is to determine the spatial 
concentration of the Early-Imperial materials in each of the Late-Antique architectural ensembles. 
 
KEY WORDS 
 
Recycling practices, reliefs, architecture, sculpture; epigraphy. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el entorno de la Plaza Rovellat de Tarragona, ubicada en el casco antiguo de la ciudad, se encuentra 

un importante conjunto de restos arquitectónicos de época tardoantigua2 (Fig. 1). Las distintas 
excavaciones, desarrolladas en diversas áreas de esta plaza en momentos diferentes y, por lo tanto, con una 
gran disparidad metodológica, han puesto al descubierto varios contextos tardíos, correspondiendo a 
sucesivas fases de ocupación de la zona. Destacan, en primer lugar, unos depósitos fechados en el siglo V; 
en segundo lugar, el conjunto arqueológico del edificio conocido como “Ca la Garsa”, donde se han 
documentado ámbitos del siglo VI de gran entidad; en tercer lugar, los restos de una edificación columnada 
monumental en la que recientemente hemos propuesto identificar la iglesia visigoda de San Pedro, 
mencionada en el Oracional de Verona (Fortuny y Macias 2020). 

 
Para la construcción de este conjunto de estructuras debió emplearse un gran volumen de materiales, 

fundamentalmente lapídeos. Como es de esperar, la mayoría de los elementos constructivos fueron 
producidos a tal efecto, no obstante, se usó también un abundante número de materiales datados en 
épocas sensiblemente anteriores y que, por lo tanto, fueron hallados en contexto secundario. Entre ellos 
destacan principalmente diversos restos de escultura arquitectónica pero también epigráficos, realizados 
mayoritariamente en mármol, que proceden originalmente del área del templo de Augusto. En esta sede 
compilamos todos ellos, teniendo en cuenta, siempre que es posible, sus circunstancias de hallazgo. Con 

KAREN FORTUNY MENDO / JULIO C. RUIZ

622

        

7
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ello se persiguen varios objetivos: el primero de ellos es determinar, por un lado, la concentración espacial 
de estos materiales altoimperiales en cada uno de los conjuntos tardíos en concreto, por otro, las posibles 
motivaciones de su reutilización en los mismos y, finalmente, las cronologías aproximadas en las que 
fueron trasladados a la zona de la Plaza Rovellat. 

 
Nuestra investigación se ve muy condicionada por la escasez de documentación sobre las excavaciones 

llevadas a cabo en este lugar, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado. Por ello, para 
realizar nuestro estudio hemos de basarnos esencialmente en valoraciones tipológicas, cronológicas y 
estilísticas, así como en la comparación con respecto a elementos similares que se adscriben a espacios 
diferentes de la ciudad. En esta contribución nos ocuparemos de los hallazgos más significativos en dos de 
las tres grandes intervenciones desarrolladas en la zona que nos ocupa, llevadas a cabo respectivamente en 
los años cincuenta y a principios de los setenta. 

 
LAS EXCAVACIONES DE 1957/58 

 
Entre finales de 1957 y el primer semestre de 1958, durante las obras de construcción de un nuevo 

mercado en este punto de la ciudad3 se puso al descubierto una serie de restos arqueológicos de cierta 
entidad. La escasa información que se tiene sobre estas intervenciones se debe básicamente a J. Sánchez 
Real (Sánchez 1989: 97-109; Sánchez 1990: 86-98; cf. asimismo Hauschild 1992: 109-110).  

 
Entre los hallazgos epigráficos se encuentran algunos cuyo contexto primario de exposición fue 

indudablemente el área del templo de Augusto. Son los casos del pedestal al Genius del conventus 
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3 Edificio que corresponde a la actual sede del ICAC.

Fig. 1. Planta del entorno de Plaza Rovellat con los principales restos arqueológicos y detalle de los elementos visibles de 
la columnata (K. Fortuny).



Cluniensis (CIL II2/14.2, 824) (Fig. 2) y de una 
placa muy fragmentada en la que se ha 
reconocido parte del nombre de Vespasiano o de 
uno de sus hijos (CIL II2/14.2, 896), pudiendo 
identificar en ella una inscripción honorífica 
dedicada a alguno de los miembros de la dinastía 
Flavia. En favor de esta suposición está la 
materia prima, un mármol blanco de grano fino 
que puede identificarse como procedente de 
Luni-Carrara (véase al respecto: Ruiz, en prensa). 
Una placa de características formales y textuales 
muy similares procede del jardín de Santa Tecla 
la Vieja (CIL II2/14.2, 895), por lo que cabe la 
posibilidad de que ambas formaran parte de un 
mismo ciclo estatuario imperial de época flavia. 

 
Por el contrario, otras inscripciones proceden 

de lugares diversos de la ciudad, como dos placas 
con inscripciones funerarias de los siglos II y III 
d.C. (CIL II2/14.3, 1598, 1813) y el pedestal 
dedicado a C. Sextius Firmus, patrono del corpus 
sevirorum Augustalium en un momento 
indeterminado del siglo II d.C. (CIL II2/14.3, 
1237). Aunque desconocemos el contexto primario de este último, teniendo en cuenta el rango del 
personaje y la ausencia de alguna referencia en el texto que así lo sugiera, suponemos que no es posible que 
corresponda al área de la acrópolis.  

 
En la misma excavación fueron hallados algunos fragmentos de un mismo friso, decorado con 

bucráneos e instrumentos sacerdotales que hacen referencia al flaminado provincial (Gimeno 1990: 1210-
1211 n.º 1592; 1214 n.º 1599; Pensabene 1993: 83-84 n.º 80), del que se conocen otros numerosos 
ejemplares procedentes sin duda del área del templo de Augusto (Gimeno 1990: 1204-1210 n.º 1588-1591, 
1211 n.º 1593, 1213 n.º 1596, 1215 n.º 1600-1602; Pensabene 1993: 83-87 n.º 80 y 81; Pensabene y Mar 
2004: 80-83 n.º 2; Pensabene 2005: 237-239 lám. 3 fig. 7, lám. 4 fig. 9 y lám. 5 fig. 10). En concreto, en la 
Plaza Rovellat se hallaron cuatro pedazos (Sánchez 1989: 101-102), conservándose tres de ellos en el 
MNAT (Gimeno 1990: 1213 n.º 1596, 1215 n.º 1600; Pensabene 1993: 83-84 n.º 80) (Fig. 3) si bien no 
disponemos de datos precisos sobre las circunstancias de su hallazgo. Aun así, poder constatar su 
procedencia es de una cierta relevancia, puesto que previamente no se había tenido en cuenta en los 
estudios sobre los frisos de esta tipología en Tarraco4. En el caso concreto que nos ocupa, las piezas se 
habían atribuido sin fundamento al entorno de la catedral. 

 
Otro relieve arquitectónico destacable es el fragmento de la corona de un clípeo, del tipo de lengüetas 

rectilíneas (Gimeno 1990: 1288 n.º 1710) (Fig. 4) correspondiente a la decoración del ático del temenos del 
templo al divus Augustus (véanse últimamente: Peña 2018; Pensabene y Domingo 2019: 77-82, figs. 28-
33). Por último, cabe mencionar los diversos elementos arquitectónicos altoimperiales, entre los que 
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4 J. Gimeno y P. Pensabene (véase la bibliografía mencionada anteriormente) habían atribuido su hallazgo al entorno  
de la Catedral, atendiendo a las circunstancias en que se descubrió la mayor parte de trozos análogos de friso. Sin 
embargo, la información y las fotografías que incluyen en sus artículos J. Sánchez Real y Th. Hauschild permite excluir 
esta posibilidad.

Fig. 2. Tarragona, Passeig Arqueològic. Pedestal para la 
estatua broncínea del Genius del conventus Cluniensis, 
hallado en 1957 en la Plaza Rovellat. Época flavia (CIL 
II2/14.2, 824).
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destaca un capitel de pilastra en mármol blanco 
(Sánchez 1989: 106, 108; Menchon 2000) que ha sido 
atribuido a la “plaza de representación” del foro 
provincial, aunque a nuestro entender no pueden 
excluirse otras hipótesis. 

 
LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE 
1971 

 
En marzo de 1971 P. M., Berges supervisó una 

excavación desarrollada en el área de la plaza, donde se 
descubrieron restos de muros de épocas romana y 
tardorromana. Los resultados fueron publicados muy 
parcialmente (Berges 1974). Es visible aún la columna 
en biocalcarenita, que se halla reutilizada formando 
parte de una columnata que sustenta una arquería 
probablemente del período visigodo (Berges 1974: 156; 
Hauschild 2010: 322 nota 51; Domingo 2011: 806-809 
figs. 7 y 8; Salom 2011: 689, 710-711 figs. 27 y 28) (Fig. 
1). El capitel, perteneciente al período julio-claudio 
(Gimeno 1990: 954-955 n.º 1330; Domingo 2005: 68-
69, 197-198 n.º 24; Hauschild 2010: 322 nota 51; 
Domingo 2011: 806 fig. 8; Salom 2011: 712 fig. 29; 
Pensabene y Domingo 2019: 75 nota 183) se sustenta en 
un fuste posiblemente de la primera mitad del siglo I 

d.C., compuesto por tres tambores con acanaladuras cóncavas (Gimeno 1990: 277-278 n.º 282). Éste se 
encuentra apoyado en una basa moldurada cuadrangular, actualmente no visible (Berges 1974: 156 fig. 3; 
Salom 2011: 711-712 fig. 28), que en origen sirvió como basa de un pedestal tripartito típico de la 
producción epigráfica tarraconense entre el período flavio y el siglo II d.C. (Gorostidi y Ruiz 2017: 331-332 
con la bibliografía anterior en nota 60). En la prolongación de la arquería, ya en la parte  que se encuentra 
en la calle Granada, se conservan dos columnas equiparables, en un estado de conservación muy deficiente 
(Fortuny y Macias 2020: 188-189, fig. 3). Es aún visible el fuste de una de ellas, (Domingo 2011: 807, fig. 
7), compuesto por tres tambores (Gimeno 1990: 278-279 n.º 283), mientras que la segunda prácticamente 
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Fig. 4. Tarragona, MHT, n.º inv. 2182. Fragmento 
de la corona de un clípeo decorado con lengüetas, 
hallado en 1958 en la Plaza Rovellat.

Fig. 3. Tarragona, MNAT. Fragmentos de friso con guirnaldas y atributos sacerdotales, hallados en 1958 en la Plaza 
Rovellat. 



es irreconocible. J.Á. Domingo ha expresado la hipótesis de que estas columnas reaprovechadas en la Plaza 
Rovellat y la calle Granada fueran trasladadas desde un entorno muy cercano en la parte superior de la 
ciudad (Domingo 2011: 807-808).  

 
También existen otros elementos arquitectónicos de los cuales sabemos que proceden de la excavación 

de la plaza en 1971, aunque no tenemos mayores precisiones. Entre ellos se encuentran varios fragmentos 
pequeños de fustes acanalados de lesena, o bien de revestimiento de pilastra, en mármol blanco, con 
acanaladuras convexas (Gimeno 1990: 321-323 n.º 342-346). Todos ellos muestran características 
análogas, por lo que con seguridad corresponden al revestimiento original de un mismo monumento de la 
acrópolis, pudiéndose datar en la época flavia o a inicios del siglo II d.C. Tan sólo uno de ellos (Gimeno 
1990: 323 n.º 346) es mencionado por P. M. Berges, por lo que de él sabemos que, al igual que otros 
elementos altoimperiales en mármol, fue reutilizado como material constructivo (Berges 1974: fig. 8G = 
aquí Fig. 5). Este fragmento conserva el borde de la pieza, lo que permite suponer que correspondía al 
punto de encaje con otra pieza similar que tenía en el borde un listel. Pese a que la información es omitida, 
cabe la posibilidad de que los restantes fragmentos de fuste o revestimiento fueran reaprovechados con la 
misma finalidad. 

 
También fueron descubiertos en puntos indeterminados de la misma zona el fragmento de un listel de 

fuste acanalado de columna de grandes dimensiones (Gimeno 1990: 257 n.º 250), un pequeño 
Bügelkymation en mármol blanco, comparable con ejemplares del período julio-claudio, que ha sido 
atribuido a un edificio de grandes dimensiones (Gimeno 1990: 1300 n.º 1717) y el fragmento de una 
cornisa moldurada en biocalcarenita local, de factura más bien tosca, que puede atribuirse a un edificio de 
escasa monumentalidad, p. e. un edículo (Gimeno 1990: 1401 n.º 1885). Hemos de tener presente que 
también en 1971 y asimismo bajo la supervisión de P. M. Berges, fue excavada la cercana Plaza del Fòrum, 
prolífica en hallazgos de elementos desmantelados del foro provincial, y donde se detectó una secuencia 
estratigráfica muy similar. En la documentación disponible para una parte considerable de los materiales 
arquitectónicos recuperados en ese año no se aclara si proceden de la Plaza del Fòrum o de Rovellat.  

 
De gran interés es un fuste liso de granito troadense (Gimeno 1990: 360 n.º 416; Domingo 2011: 807; 

Rodà et alii 2012: 216 n.º 42), hallado en posición horizontal e incrustado en parte bajo los muros del 
edificio de viviendas actual, conservándose seguramente aún bajo tierra (Berges 1974: 162 fig. 10). Se 
encontraba por encima del nivel de circulación romano, probablemente en posición de caída, por debajo de 
la construcción del siglo V d.C. y asociado con las estructuras del siglo III-IV d.C. Es un hallazgo de cierta 
relevancia, puesto que pone de manifiesto la presencia de fustes de granito en la parte alta de la ciudad. En 
Tarragona se conocen numerosos ejemplares, asociados con la producción en masa de estas piezas en el 
siglo II d.C. (Rodà et alii 2012). 

 
También sobre otros elementos arqueológicos tenemos algún dato, más o menos preciso, al respecto de 

sus circunstancias de hallazgo. Así, sabemos que una gran parte de ellos habían sido reaprovechados como 
material constructivo. Entre ellos se encuentran tres placas con inscripciones funerarias (Berges 1974: 165, 
fig. 12), datadas entre finales del siglo I y el siglo II d.C. (CIL II2/14.3, 1458, 1600, 1627). Dos fragmentos de 
capiteles corintios de mármol blanco5 (Gimeno 1990: 981-982 n.º 1353 y 1354; Pensabene 1993: 41, n.º A2-
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5 Ambos fragmentos comparten tipología, características, dimensiones y materia prima con respecto a fragmentos 
exiguos de capiteles corintios de los que no hay ninguna certeza, al contrario de lo que se ha afirmado recientemente 
(Pensabene y Domingo 2019: 86, nota 272) a propósito de uno de ellos (Gimeno 1990: 978-981 n.º 1352; Pensabene 
1993: 41, n.º A1), de que procedan con exactitud de la Plaza Rovellat y no de la Plaza del Fòrum, ya que no existe 
ningún dato que lo avale. Para los restantes fragmentos de capiteles corintios véanse: Gimeno 1990: 982-991 n.º 1353-
1369; Pensabene 1993: 42-44, n.º A4-A18.
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A3) fueron asimismo reciclados como material de construcción (Berges 1974: 165, fig. 8b-c) al igual que un 
fragmento de lastra con decoración de candelabro vegetal (Berges 1974, 165, fig. 8f; Gimeno 1990, 1228, 
n.º 1625) reutilizado con la misma finalidad (Fig. 5). Todos ellos proceden en origen del programa 
arquitectónico del foro provincial, muy probablemente del templo al divus Augustus.  

 
Asimismo tenemos constancia de elementos de mobiliario marmóreo recuperados en distintos puntos 

de esta área (Fig. 5). Así, en el sector III de la excavación, dentro del muro moderno, perpendicular a los 
muros A y B, apareció medio mortero de mármol, que fue desechado durante su labra seguramente porque 
se rompió durante el proceso (Berges 1974: 160-161, fig. 8a). En los estratos superiores del sector VIII, que 
se encontraban muy revueltos, se encontraron dos fragmentos de mármol estrigilados atribuidos por el 
responsable de la excavación a un mismo recipiente decorativo monumental, que identificó como una 
crátera (Berges 1974: 163, fig. 8 d-e). 
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Fig. 5. Diversos elementos arquitectónicos y decorativos, hallados en 1971 en la Plaza Rovellat (según Berges 1974: fig. 
8).

CONCLUSIONES 
 
Concluyendo, se puede afirmar que la Plaza Rovellat ha sido un enclave muy prolífico en hallazgos 

arqueológicos, destacando aquellos restos que testimonian un proceso de reciclado de materiales 
procedentes de otras áreas, recuperados indudablemente en contexto secundario. Sin embargo, hemos de 
recalcar la práctica inexistencia de datos referidos a las circunstancias de hallazgo concretas en relación a 
la excavación de mediados del siglo pasado. Algo más de información tenemos sobre los materiales 
arquitectónicos, escultóricos y epigráficos recuperados en 1971 que, a juzgar por las indicaciones de Berges, 
fueron hallados en su mayoría en contexto de reutilización como material constructivo. 



El estudio iconográfico y estilístico de los materiales permite paliar en gran medida esta escasez de 
información. En este sentido, de especial interés resulta constatar con toda seguridad la procedencia 
original de materiales procedentes del foro provincial. Entre estos elementos se hallan relieves 
arquitectónicos de gran entidad, atribuidos al ático de los pórticos y a los mismos frisos de los templos del 
recinto de culto al divus Augustus. Previamente no se ha tenido en cuenta su procedencia de la Plaza 
Rovellat, por lo que este estudio puede abrir nuevas perspectivas de investigación, particularmente en 
cuestiones relacionadas sobre el acopio y traslado de los materiales en el período tardoantiguo, en las que 
debemos profundizar en futuras contribuciones. 

 
Asimismo, de esta área proceden restos de mobiliario marmóreo que apenas han sido tenidos en cuenta 

en la investigación, y que pueden ser atribuidos al mismo contexto original. Destacan en particular los 
hallazgos relacionados con la erección de estatuas a divinidades y emperadores, que resultan igualmente 
elocuentes. Sin embargo, conviene no pasar por alto la presencia de materiales procedentes sin ninguna 
duda de otras áreas de la ciudad: se trata de las inscripciones funerarias, que testimonian el 
desmantelamiento al menos parcial de una o más áreas de necrópolis. Aunque no se detecta una diferencia 
notable con respecto a la procedencia original de las piezas en los distintos sectores, puesto que en ambos 
se recuperaron tanto inscripciones funerarias como elementos arquitectónicos de contextos oficiales, 
puede apreciarse una disparidad en cuanto a las tipologías. Por ejemplo, en el área intervenida en 1971 no 
aparecieron relieves arquitectónicos figurados ni inscripciones del foro provincial, en contraposición a la 
excavación de 1957/58, donde a su vez no fueron hallados restos arquitectónicos tan abundantes como en 
la excavación de principios de los setenta.   
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En este trabajo se presentan las actas del Congreso Internacional “Exemplum et Spolia. 
La reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas”, que 
tuvo lugar en Mérida del 26 al 28 de junio de 2019. Este foro se enmarcó dentro del 
proyecto de investigación Exemplum et Spolia. El legado monumental de las 
capitales provinciales romanas en Hispania, aprobado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4), en el que estaban 
implicadas, como entidades coordinadas, el Instituto de Arqueología de Mérida, la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de Murcia. 
 
Las más de setenta contribuciones que se exponen en estos dos volúmenes definen las 
claves y exploran los procesos que, tanto a nivel general como particular de cada 
ejemplo, intervinieron en la construcción de los edificios históricos a lo largo de los 
siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época 
romana provenientes de otros edificios anteriores. Del mismo modo, se analizan las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, la procedencia del material 
reutilizado, la tipología arquitectónica de los materiales expoliados o su contexto, entre 
otras particularidades.  
 
Los distintos casos analizados componen un elenco ampliamente significativo a nivel 
espacial y temporal, lo que permite perfilar de forma muy clara cuáles fueron estos 
procesos de spolia y reutilización de materiales romanos y su pervivencia a través del 
tiempo. Esta publicación, por tanto, ofrece una amplia base y marco de trabajo para los 
estudios futuros sobre todos estos aspectos.
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