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1. Introducción al contexto y problemática de El Bovalar

El yacimiento de El Bovalar se halla al noreste de la pe-
nínsula Ibérica, en el actual municipio de Seròs y a unos 27
km de la ciudad de Lleida, antigua sede episcopal de Ilerda,
en la zona nororiental de la provincia visigoda de la Tarra-
conensis. Es conocido desde mediados del siglo XX y cons-
tituye uno de los principales referentes de asentamiento rural
tardoantiguo en el noreste hispánico. Sus vestigios arqueo-
lógicos fueron excavados por Rodrigo Pita, entre los años
1968-69, y por el profesor Pere de Palol de la Universidad de
Barcelona entre 1977 y 1987 1 (fig. 1).
Los restos se extienden por una colina a unos 115 m

snm, ubicada junto al río Segre, afluente del Ebro. Por su po-
sición, cabe suponer que El Bovalar se hallaba bien comu-
nicado gracias a los caminos fluviales que conducían a Ilerda
y Dertosa; amén de su proximidad con la uia de Italia in Hi-
spanias procedente de Tarraco (fig. 1). Desde este emplaza-
miento se controlaban las planicies aluviales de la ribera de-
recha del Segre, tal como muestra el hecho que este mismo
montículo fue intensamente afectado por la excavación de
trincheras de un puesto defensivo de la Guerra Civil española.
La zona arqueológica actualmente exhumada comprende

unos 1.800 m2, entre los cuales destaca una basílica con bap-
tisterio, de más de 315 m2, y que ha sido datada entre fina-
les del siglo V e inicios del VI 2; y una zona residencial
contigua construida en plena época visigoda. Todo el asen-
tamiento fue destruido por un violento incendio fechado, a
partir de los hallazgos numismáticos 3, a inicios del siglo
VIII, y que nos proporciona una instantánea de su arquitec-
tura doméstica, así como de sus elementos muebles y uten-
silios.

A pesar de la excepcionalidad y extensión de sus vesti-
gios, la ausencia de documentación precisa de los trabajos
de R. Pita y la escasa definición estratigráfica de las exca-
vaciones posteriores no satisfacen los requisitos analíticos
de la arqueología contemporánea. No gozamos de una dis-
posición secuencial de sus materiales cerámicos, antropoló-
gicos u otras evidencias y, consecuentemente, las
interpretaciones históricas derivan de conclusiones elabora-
das a partir del contexto de cristianización del medio rural
hispánico. Además, desconocemos si esta iglesia obedeció,
en una fase inicial, a una iniciativa privada de un dominus
local o bien partió de una voluntad episcopal, aunque en
ambos casos se requería imperiosamente de la consagración
por parte del obispo 4. Por otro lado, durante todo el siglo VI
se conocen diversas iniciativas de control episcopal para re-
afirmar su poder territorial, que bien pudieron afectar a pos-
teriori este asentamiento 5. Indiferentemente del origen de su
promoción, esta iglesia pudo cumplir funciones de parroquia
rural, tal como se desprende de la presencia de un baptiste-
rio y de la elevada utilización funeraria de su espacio litúr-
gico. Este último rasgo es contrario a los preceptos
establecidos a partir del concilio I de Braga (canon 18, año
563) y, desde un punto de vista arqueológico, poco habitual
en Hispania 6. Sus excavadores señalan la existencia de tum-
bas femeninas e incluso de un posible recinto funerario fa-
miliar dentro del templo con enterramientos infantiles 7. Por
otra parte, la presencia de un baptisterio es un hecho rele-
vante, que puede reflejar, a pesar de la proximidad con
Ilerda, una cierta jerarquía en el ámbito rural y en las estra-
tegias de vertebración episcopal.
No es nuestro objetivo resolver todas las incertezas sobre

El Bovalar, sino ofrecer, a partir de un examen arquitectónico

1 Selección bibliográfica: Pita y Palol 1972; Pita 1973; Palol 1986;
1989a y b; 1991; 1999a, b, c y d; 2002; Gurt 2007; Sales 2015.

2 Palol 1999a, 145.
3 Palol 1999c.

4 Sotomayor 1982, 529.
5 Poveda 2019, 14.
6 Chavarría 2015, 35.
7 Palol 1999b.
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Abstract
The site of El Bovalar is one of the best exponents of the settlement pattern in the Northeastern Hispania during the Visigoth period. The
complex, comprising a basilica, a necropolis and a residential area, has been excavated during the second half of the 20th century and
the documentation of the archaeological record presents severe problems. There is a debate about its possible interpretation as either
a monastery or a village. The work we present here focuses on the architectural analysis of the residential area in order to obtain more
arguments for the debate. This approach also allows us to offer a clearer image of the daily life in a rural settlement from the 6th-8th cen-
turies.
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detallado, nuevos elementos interpretativos en el contexto
de estudio del III Convegno Internazionale del CISEM. El
Bovalar no es solo un ejemplo de implantación de la Iglesia
en el mundo rural, sino también un modelo más de asenta-
miento residencial que convivió con otros núcleos de hábi-
tat característicos por sus fondos de cabaña y sus estructuras
perecederas 8.
Es de común acuerdo que la construcción del templo de

culto, con una intensa ocupación funeraria simultánea, den-
tro y fuera de él, fue una fase previa al establecimiento del
hábitat contiguo que incluía una prensa de vino. Esta fun-
ción de culto y de residencia permitió a su primer excavador
plantear la hipótesis de un centro monástico 9, mientras que
Pere de Palol se decantó finalmente por la teoría de un po-
blado (1999a). Posteriormente, E. Ariño y P. Díaz (2003),
más J. M. Gurt (2007), optaron por una interpretación mo-
nástica que, recientemente, ha sido complementada por J.
Sales a partir de la propuesta de un centro productor de per-
gaminos como actividad económica fundamental de la co-
munidad religiosa (2015).

Sobre este tema, la comprensión de su estratigrafía ar-
quitectónica traza una ruta complementaria y paliativa de
análisis sobre el yacimiento, dado que la parquedad de los
datos estratigráficos determina esta incerteza interpretativa.
Por nuestra parte, desde la visión arquitectónica intentare-
mos aportar nuevos criterios para una futura distinción entre
ámbitos domésticos o celdas monacales y patios colectivos
o pre-claustros visigodos. Todo ello en un difícil contexto de
ausencia de paralelos hispánicos.

2. Metodología

Afrontamos esta investigación a partir de un análisis fun-
damentalmente arquitectónico. La primera fase del trabajo
de campo consistió en una nueva documentación gráfica me-
diante el escáner láser 3D y la fotogrametría. El objetivo pri-
mordial era la creación de nuevos soportes gráficos para su
posterior análisis: levantamiento topográfico, plantas y sec-
ciones 10.
De forma paralela, se ha realizado la documentación bi-

bliográfica y revisión de las fuentes inéditas (diarios de ex-

8 Roig 2013.
9 Pita 1973, 24-25.

10 Con la aplicación de estos recursos se ha obtenido un modelo vir-
tual 3D georeferenciado de alta precisión (ver Sketchfab:
https://skfb.ly/6IyqU).

1. - Planta general del yacimiento.
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cavación y correspondencia privada entre Rodrigo Pita y
Pere de Palol). Además de las publicaciones sobre el yaci-
miento, escasas y prácticamente limitadas al círculo de la
Universidad de Barcelona, han resultado de especial utilidad
los diarios y fotografías de las excavaciones llevadas a cabo
entre 1977 y 1987 por el equipo de P. de Palol. Mediante este
proceso, se pretende reconstruir, en la medida de lo posible,
la secuencia temporal, atendiendo especialmente al estado
original de las estructuras, la ubicación de los materiales y la
secuencia estratigráfica. No obstante, gran parte del yaci-
miento había sido excavado anteriormente por R. Pita, ac-
tuaciones de las que apenas nos quedan datos, especialmente
en lo que atañe al poblado. Así pues, la mayor parte de la in-
formación recopilada en detalle se corresponde con el sector
suroriental del poblado (núm. VII).
A partir de esta tarea de documentación, nuestro análisis

ha tenido en cuenta principalmente las técnicas constructi-
vas, la disposición de los espacios, las relaciones estructura-
les entre muros y la relación de las cotas de cimentación.
Estos parámetros se han confrontado, a su vez, con otros
datos sobre los hallazgos materiales y el contexto histórico
del yacimiento.

3. Análisis constructivo

Este asentamiento es un claro ejemplo de diferenciación
tecnológica asociada a espacios funcionales diversos y teó-
ricamente, a promotores o constructores con capacidad eco-
nómica distinta.
En cuanto a la técnica constructiva de la zona residen-

cial, sus estructuras responden a una metodología mixta, con
zócalos de mampostería ligada con arcilla y alzados de tapia.
Restos de tapia fueron identificados en la estratigrafía se-
llada por el incendio final, e incluso se han conservado evi-
dencias de alzado in situ en el sector VII. En todo el
yacimiento no se han detectado restos de enlucido o re-
voco 11, y por ello suponemos que las superficies alisadas,
fruto del encofrado de la tapia, asumirían esta función. Aun-
que sorprende que los zócalos no se hallaban revestidos en
ninguna de sus caras. Ocasionalmente se usaron grandes
losas o fragmentos de sillar como refuerzos de las esquinas
de los muros. 
Con relación a las medidas, los zócalos presentan una an-

chura irregular comprendida entre los 50-70 cm y una altura
que abarca los 35 cm en los espacios domésticos (medida
máxima donde se conservaba el arranque de la tapia) y 1,10
m en la prensa y bodega adyacente (medida máxima docu-
mentada). Son muros de doble hoja y sin ripio que se asien-
tan sobre el terreno geológico sin zanja de cimentación. Cabe

destacar que la anchura media de la tapia es menor (30-40
cms), debido a que sus paramentos reposan sobre una pri-
mera y única hilada de piedras de reducidas dimensiones,
que descansa sobre la parte central del zócalo. De este modo,
durante el proceso constructivo, el encofrado de la tapia apo-
yaba sobre el zócalo inferior.
En lo referente a la cubierta, el estrato de destrucción que

se encontró en todo el poblado permitió documentar repeti-
damente restos de troncos y ramajes carbonizados, que se
han relacionado con una techumbre vegetal de ramas y fi-
bras entrelazadas. No se han identificado elementos relacio-
nados con las puertas ni evidencias de escaleras de madera
para un piso superior, hecho que también asociamos con la
ausencia de grandes bloques de piedra dentro de los muros
y como refuerzos de carga. En cambio, en algunas habita-
ciones se han detectado bloques pétreos de gran tamaño usa-
dos como soportes o pies de mobiliario. Los pavimentos
hallados dentro de los ambientes eran de arcilla compactada
y tierra batida; la misma composición que los suelos de los
espacios de paso y al menos del patio meridional 12.
En el punto central del poblado, como espacio bisagra

entre los dos patios, se halla la prensa constituida por los am-
bientes 53, 54 y 56, que se utilizó para la elaboración de
vino, como indica el hallazgo de semillas de uva en su inte-
rior 13. Adosada a la prensa se encuentra su bodega (estan-
cias 61-64), con un sólido banco de piedra y arcilla en el
centro para la colocación de las cubas de madera. Los muros
que delimitan la prensa y la bodega tienen una altura en pie-
dra mayor que los zócalos del sector residencial y una an-
chura de 15-20 cm más que la media del resto del poblado.
En la fábrica de la prensa sí se detecta el uso de mortero,
concretamente como lecho impermeabilizante del espacio
de prensado 14.
Los muros de la basílica se caracterizan también por una

mampostería irregular ligada con arcilla, aunque sus mam-
puestos tienen un tamaño y una morfología rectangular más
homogénea que los del resto del asentamiento. En las esqui-
nas y a lo largo de los muros perimetrales hay grandes silla-
res, probablemente reutilizados de una edificación romana,
algunos de los cuales presentan huellas de acabado con trin-
chante en la talla de la piedra. La existencia de material de
expolio es una diferencia con relación al poblado, a excep-
ción de los umbrales y jambas de los accesos del área de
prensa. 
Estos muros tienen una anchura constante de 55 cm con

una cimentación de una o dos hiladas y un grueso máximo
de 1,30 m. Los sillares inseridos en la obra de las fachadas
laterales no se encuentran a distancias regulares: si bien en
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11 Palol, diario de excavación 1984, 3.
12 Palol, diario de excavación 1985, 5.

13 Palol 2005, 505. Cabe mencionar que su excavador planteó la po-
sibilidad de un uso dual de la prensa (vino y aceite).

14 Palol 2005, 505-506.
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la mitad oriental del edificio su ubicación sigue aproxima-
damente el mismo ritmo que las columnatas interiores (a
modo de ejes transversales), este ritmo se va perdiendo hacia
la mitad oeste. No es así en la fachada de la cabecera, donde
los sillares sí se encuentran alineados con las columnatas,
hecho que puede indicar un sistema de cubierta que repo-
saba la mayor parte de la carga en las jácenas que descansa-
ban sobre los dos ejes longitudinales de las columnatas 15.
Sobre estos soportes se hallarían las vigas transversales y las
latas de madera, que aparecieron quemadas en el estrato de
destrucción 16. No es posible reconstruir con seguridad la
morfología de la cubierta, si bien se sabe que estaría confor-
mada por tégulas de dimensiones reducidas e ímbrices, y en
reparaciones sucesivas se emplearían placas de pizarra 17. En
cuanto a la pavimentación, la zona del santuario presenta
grandes losas de piedra calcárea, probablemente coinci-
diendo con la plataforma del altar. El resto del edificio con-
taría con un suelo de tierra compactada 18. 

4. Análisis urbanístico y funcional

Sobre este aspecto hay que tener en cuenta la disposición
de las estructuras en planta y su ubicación en la colina, la re-
lación física entre los elementos constructivos, que revela la
secuencia temporal relativa y, por último, la diferencia entre
las cotas de inicio de cimentación de los muros del poblado.
En cuanto a la disposición de las estructuras murarias,

los espacios de habitación no siguen estrictamente la alinea-
ción marcada por la basílica, orientada de forma canónica
Este-Oeste. Cabe señalar que, tradicionalmente, se ha con-
cebido la basílica como la primera edificación de este yaci-
miento, sólo posterior a los restos de dos muros y a algún
silo de almacenamiento 19. Pero hay que reconocer que no
existe ninguna evidencia estratigráfica que establezca la se-
cuencia temporal entre el templo cristiano y el núcleo resi-
dencial y productivo contiguo. Además, una revisión atenta
de la documentación de R. Pita sugiere que el templo es pos-
terior a una tumba relevante dotada con sarcófago (tumba
núm. 61) 20. 
La basílica se construyó sobre la parte superior del pen-

diente septentrional del montículo, de modo que la edifica-
ción y su uso litúrgico posterior tuvieron que afrontar y
adaptarse a un significativo desnivel en sentido N-S. Por
ello los umbrales de las dos puertas originales de la iglesia
presentan una diferencia de cota de 0,80 m, mientras que el
nivel de arranque de las columnatas norte y sur se encuen-
tran 0,15 m de diferencia uno del otro. No se trata de una di-

ferencia insalvable, aunque las habitaciones del costado
septentrional de la basílica – cuya función se relaciona con
el templo, como se verá más adelante – presentan desnive-
les más acusados en descender el suelo original hacia el cur-
so del río. ¿Por qué se escogió este emplazamiento para la
iglesia en vez de la cima de la colina a unos escasos 20 m de
distancia? (fig. 2). Aquí la pendiente es mucho menor y la
iglesia sería igualmente visible desde la distancia. No hay
explicación definitiva a este hecho, que hizo más laborioso
el ajuste de las alturas de los soportes y la ejecución de la
obra, amén de incomodar permanentemente la circulación
en el interior del edificio. Una posibilidad que explicaría la
ubicación en el margen del montículo es la existencia de una
edificación previa, no conservada y que determinó su em-
plazamiento exacto, o bien que la cima de la colina ya estu-
viera ocupada por otras estructuras. Además, en esta situa-
ción, las habitaciones al norte de la basílica ganaban visibi-
lidad y control sobre el camino que pasaba al lado del río 
A nuestro entender, el torculum de El Bovalar ocupa la

parte más privilegiada y elevada de la colina fluvial, donde
fue erigido en sentido Noreste-Sudoeste junto a un espacio
de almacenamiento y/o envejecimiento en cubas de madera.
A partir de estos ámbitos vinícolas, se desarrollaron una se-
rie de dependencias residenciales que, según sus relaciones
arquitectónicas, son posteriores al área productiva. A lado y
lado de la prensa hay dos grandes patios abiertos que verte-
bran todo el asentamiento hoy excavado. El patio meridio-
nal (patio S) define una planta ligeramente cuadrangular
que se adapta a la pendiente de la colina, y el septentrional
(patio N) ocupa la plataforma superior con una morfología
más irregular. El primero se hallaba rodeado de ámbitos re-
sidenciales, productivos y una bodega de dimensiones redu-
cidas, mientras que el segundo estaba delimitado por otras
estancias de hábitat, un posible almacén y la basílica. Por
otro lado, podemos apuntar que no hay evidencias funera-
rias bajo la prensa y que, en cambio, algunas de las estancias
que conforman el patio N sí que se superpusieron a enterra-
mientos.
Estas evidencias nos hacen pensar que el edificio de la

prensa también pudo ser el elemento originario del asenta-
miento. Pero no hay ningún elemento estratigráfico que per-
mita discernir si la basílica y el edificio vinícola se
construyeron de forma simultánea o consecutiva. Como
hemos apuntado, existe una clara planificación urbanística
y los ámbitos domésticos se emplazan alrededor de los dos
grandes espacios abiertos. Todas las habitaciones comuni-
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15 Palol 1999b, 189.
16 Pita y Palol 1972, 387.
17 Palol 1999b, 190.
18 Pita y Palol 1972, 386.
19 Palol 1989a, 9.

20 «… en la parte de fuera de la pared lateral interna de la iglesia,
que limpiábamos, nos apareció un sarcófago de caliza, que en la ca-
becera de la tapa tiene en bajorrelieve una cruz […] Tiene la caracte-
rística de que la parte de 1os pies queda debajo de dicha pared lateral
y por ello este sarcófago puede fecharnos dicha pared o a1 menos su
refacción, por ser anterior a ella» (Pita, 25/11/1968).

aBItare neL meDIterraneo tarDoantICo - CISem III - ISBn 9788872289648 - ISSn 2352-5574 - © 2021 edipuglia srl - www. edipuglia.it



can con un patio, bien directamente o
bien a través de uno o dos espacios co-
lindantes. Mientras que en el patio N la
mayoría de las habitaciones se abren a
éste directamente, en el patio S las
estancias presentan más complejidad y
variedad de circulación. 
Las relaciones físicas entre los

muros, aunque muy alteradas por las
restauraciones contemporáneas, indi-
can rasgos generales sobre la secuencia
temporal de los módulos arquitectóni-
cos. Así, la basílica se construye sin
lugar a dudas antes que las habitacio-
nes que se le adosan por los costados
norte y sur. Mientras que algunas de las
habitaciones septentrionales pudieron
estar previstas en el conjunto de la obra
-recordamos la presencia de una puerta
supuestamente original en la fachada
norte de la iglesia-; las estancias del co-
stado sur pudieron haberse alzado con
cierta posterioridad al templo. Así se
deduce del ámbito 41 (fig. 1), interpre-
tado por nosotros como un almacén so-
breelevado – tipo horreum – y con una
banqueta externa en su costado orien-
tal que facilitaría las tareas de carga y
descarga. Aquí uno de los pilares de so-
porte se construyó encima de la tumba
62. Este hecho es relevante ya que in-
dica que la formación del patio N no
fue inmediata a la construcción de la
basílica.
Otro aspecto de análisis es la cota

de inicio de los zócalos de mamposte-
ría. Su confrontación constata ligeras
diferencias que son comprensibles por
el proceso de adaptación a la orografía
del montículo. No obstante, en el sector
VII del patio S observamos ciertas par-
ticularidades estratigráficas que condi-
cionaron la cimentación de los muros
(fig. 3). Esta zona se vio cubierta por
una extensa capa de cenizas y tierra re-
movida – de grosor variable en función
de la pendiente, que en esta zona des-
ciende de norte a sur y de oeste a este –
fruto del vertido de deshechos por parte
de los habitantes del asentamiento. Encima de este nivel de
poca consistencia se construyeron posteriormente algunos
de los muros que delimitan las habitaciones del sector VII.
Las excavaciones de la Universidad de Barcelona también

constataron en algunas zonas, especialmente en el sector VII,
pero también en el III, que los niveles de circulación de la úl-
tima fase de ocupación se hallaban muy por debajo de la cota
de arranque de los muros. Este dato refleja actuaciones de
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2. - Vista topográfica del yacimiento y sección general NO-SE. 

3. - Sector VII: sección y detalle de los procesos constructivos. 
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rebaje del piso de las habitaciones, que podemos vincular
con tareas de saneamiento o nivelación de las habitaciones.
En el sector VII, además, se observa otro fenómeno a

destacar. Las cimentaciones de los muros que delimitan el
espacio VII.6 por los lados norte, sur y oeste arrancan a una
cota sensiblemente superior a la del muro este (fig. 3). Estos
paramentos, que están construidos sobre el nivel de tierra re-
movida y cenizas, se adosan al muro que delimita la habita-
ción por el este, cuyo zócalo de cimentación es más
profundo. Por ello, interpretamos que estos muros fueron al-
zados en una fase posterior y, consecuentemente, la habita-
ción VII-6 se añadió más tarde que las unidades colindantes.
De igual modo sucede con los muros sud, oeste y este del
posterior ámbito VII-4.

5. La lectura de espacios domésticos

En el marco del objeto de estudio del CISEM presenta-
mos un conjunto de espacios que interpretamos como dos

unidades domésticas y que ejemplifican los esquemas repe-
tidos a lo largo del yacimiento (figs. 4 y 5). Por un lado, una
unidad se corresponde con el espacio VII-01 y el corredor
VII-7 y, por el otro lado, hay una unidad formada por las ha-
bitaciones VII-8 y 11. Ambos conjuntos conectan con el
patio S mediante un corredor de distribución general (VII-9). 
Gracias al estado de conservación excepcional de los ma-

teriales, podemos atisbar la realidad cotidiana de los habi-
tantes de El Bovalar a principios del siglo VIII, cuando se
produjo el incendio del asentamiento. El espacio más orien-
tal, VII-01, contaba con un mínimo de dos hogares, uno de
ellos delimitado por dos losas en vertical, más dos silos y
una alineación de sillares al sur de la habitación. A juzgar
por los restos de madera quemada y los utensilios hallados
entre los sillares, estos servían de soportes de una larga mesa
y/o superficie de trabajo. En la habitación también se recu-
peraron fragmentos de vasos de vidrio y herramientas agrí-
colas, más vasijas cerámicas protegidas bajo la gran mesa. El
corredor VII-7 sirve de conexión entre el espacio doméstico
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4. - Propuesta de unidades domésticas con la dispersión del material arqueológico. 1. integrada por los ámbitos VII.01 y VII.7; 2. formada por
los ámbitos VII.8 y VII.11.
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y el corredor general VII-9, que se despliega en el límite
oriental del patio S. El espacio VII-7 estaba cubierto, como
demuestran las evidencias de cubierta vegetal carbonizada y
el material hallado en su interior, restos cerámicos y un bro-
che de cinturón. 
El espacio VII-8 contiene un registro muy parecido al

ámbito doméstico VII-01. Aquí se hallaron también vasos
cerámicos casi completos, fragmentos vítreos, un molino de
mano y un broche de cinturón de bronce (fig. 5). Hay tam-
bién dos hogares, dos silos y, justo al lado de la puerta, una
pila de agua de uso cotidiano junto a una pequeña banqueta.
En la pared este una estructura de losas serviría probable-
mente como mesa y cerca suya se hallaron restos de ali-
mentos y herramientas para el trabajo del campo. En el
ámbito VII-11 no se halló ningún hogar, pero sí un silo como
mínimo y su espacio central estaría ocupado por una mesa,
cuyos soportes en piedra todavía se conservan. La presencia
de cerámica, restos quemados de tortas de mijo y de un mo-
lino de mano, junto con la ausencia de hogar, sugieren un
espacio dedicado a actividades productivas. De aquí también

proceden otro broche y una acumula-
ción de tremises visigodos 21. 
Ambas habitaciones funcionaban

como una sola unidad doméstica, como
demuestran la complementariedad del
material hallado y la disposición de sus
estructuras. Así, el carácter doméstico
de VII-8 queda señalado por su hogar,
mientras que VII-11 puede ser un espa-
cio productivo y de almacenaje en base
a la ocupación de gran parte de su su-
perficie por una mesa o superficie de
trabajo, junto con la presencia del silo
y de fragmentos cerámicos. Por otro
lado, la relación espacial entre los dos
ámbitos refuerza su lectura interrela-
cionada, pues estos se encuentran divi-
didos por un tabique que no llega a
aislarlos completamente, de manera
que se encuentran directamente conec-
tados. No se hallaron aquí evidencias
de ninguna puerta o sistema de cierre,
si bien no se puede descartar una sepa-
ración de los dos ambientes mediante
cortinas u otro sistema similar. Este
conjunto crea una unidad doméstica pa-
recida al tipo de módulos asociados que
ha propuesto S. Gutiérrez 22.
Esta unidad doméstica conectaría

con el espacio común a través de un
solo acceso en el muro oeste de VII-8.

A través de él se accedería al espacio de distribución VII-13,
el cual, como continuación del corredor VII-9, separa las ha-
bitaciones del sector VII del patio S, trazando un recorrido
perimetral alrededor del gran espacio abierto, al menos en
su lado oriental. El espacio de distribución VII-13 conecta
así mismo la unidad formada por VII-8 y VII-11 con VII-10,
señalando una posible relación funcional; aunque para poder
afirmar este punto en el futuro se deberá hacer una valora-
ción exhaustiva de un contexto cuyo registro material parece
a priori independiente de los anteriores. 
Un fenómeno que debemos destacar en referencia a las

dinámicas domésticas de El Bovalar, a pesar de no docu-
mentarse en los ámbitos descritos anteriormente, es la cons-
trucción de algunos espacios en una segunda fase. Aunque
la falta de una secuencia estratigráfica precisa en la mayor
parte del yacimiento dificulta la revisión de las relaciones
temporales entre las estructuras. A pesar de ello, en algunos
puntos del sector VII se hace patente la adición de espacios
a una realidad anterior. Es así para la habitación VII-6, que

21 Palol 1999c. 22 Gutiérrez 2012, 146.

453

El asentamiento visigodo de El Bovalar (Seròs, Hispania): análisis arquitectónico y propuesta evolutiva

5. - Habitación VII.8 durante su excavación en 1984. 1. pila para agua; 2. boca de silo; 3. restos
molino de mano; 4. losas que delimitan una posible mesa (Archivo ICAC-FonsPalol, ref.
013622).
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6. - Propuesta de evolución del asentamiento de El Bovalar.
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se construye con posteridad al colindante espacio VII-0; de-
mostrando una vez más que la apariencia final de El Bova-
lar es el resultado de un proceso diacrónico.
Otro aspecto por destacar es la distribución de los bro-

ches de cinturón de bronce 23, que se recuperaron disemina-
dos por las distintas habitaciones y, como se deduce por su
posición estratigráfica, estaban colgados de las paredes. El
hecho de que estos elementos valiosos, a diferencia de la
acumulación de monedas, aparecieron repartidos en 3 de los
4 espacios y que se guardaran en una posición visible apunta
a una naturaleza como bien de prestigio o de significación
social que se nos escapa por los escasos paralelos donde se
han recuperado estos broches en contextos residenciales de
uso 24. 

6. Lectura de síntesis y conclusiones preliminares

Tradicionalmente se ha considerado la basílica como la
génesis del asentamiento de El Bovalar y un ejemplo del pro-
ceso de cristianización del territorio por parte de las élites
terratenientes hispanorromanas. No obstante, debemos re-
conocer que la falta de secuencias estratigráficas completas
hace imposible establecer con seguridad qué edificio fue el
primero, si la basílica o la prensa. Si bien, a nuestro enten-
der, la posición privilegiada y céntrica de la instalación pro-
ductiva, a partir de la cual se estructuraron numerosos
espacios residenciales, apuntan a la posibilidad que ésta
fuera el origen del núcleo de El Bovalar (fig. 6). Además, el
hecho de que la iglesia se construyera fuera de la cima,
donde debió lidiar con problemas de desnivel, más el ha-
llazgo de fragmentos de muros, silos y presumiblemente
también de la tumba 61 bajo el edificio sacro, inciden en esta
teoría.
Con ello no pretendemos disminuir la capacidad de atrac-

ción territorial del nuevo edificio religioso. Sólo intentamos
clarificar la evolución del yacimiento en pro de la discusión
sobre si este fue un poblado o un monasterio. Si bien, en el
segundo caso, también podría plantearse la instalación de
una comunidad religiosa en un asentamiento rural anterior.
La presencia de una iglesia generó una importante área

funeraria dentro y fuera del templo, y a este conjunto se aña-
dieron, en un momento impreciso, una serie de estancias que
delimitarían el patio N, algunas de las cuales se superponen
a parte de la necrópolis. La planificación de la basílica tam-
bién tuvo en cuenta su inserción funcional en el conjunto del
asentamiento. Por un lado, mantuvo su orientación canónica;
por otro, ayudó en la sectorización funcional del asenta-
miento. Ello se deduce a través de sus dos puertas. Ambas
coinciden con un intercolumnio, pero no están confrontadas.
La puerta meridional, ligeramente más estrecha que la norte,

sería el acceso público desde la zona residencial-productiva
y se halla, aproximadamente, en el centro de la nave. El ac-
ceso septentrional se desplazó un intercolumnio al Este re-
specto al acceso sur alejándose del pendiente natural y
permitiendo la conexión con una serie de estancias coetá-
neas. 
Esta puerta conecta con el espacio I, considerado en la

bibliografía como cámara funeraria 25, si bien hay que tener
en cuenta que su muro oeste está superpuesto a la tumba 47,
indicando que la necrópolis tendría un origen anterior a este
sector. A través del ámbito I se conectaba la basílica con los
ámbitos IV y V.1 y V.2, donde los hallazgos materiales indi-
can una función claramente doméstica y con objetos de gran
valor (una importante acumulación monetaria y un broche
de bronce). Por todo ello podemos suponer que en la cons-
trucción de la basílica se previeron una serie de habitacio-
nes separadas del resto del núcleo y comprendidas entre el
templo y el río, y cuyo uso estaría destinado a los clérigos
responsables de la Iglesia.
La posición central del yacimiento queda ocupada por la

prensa, cuya orientación se ajusta mejor a la planicie supe-
rior de la cima fluvial. No es posible reconstruir con certeza
la secuencia en la que se construyeron los grandes patios
abiertos al norte y al sur y sus habitaciones circundantes, si
bien las evidencias constructivas del sector VII demuestran
que el resultado final fue un proceso de distintas fases, adap-
tado al crecimiento gradual del núcleo y muy condicionado
por el espacio existente. El análisis del registro material nos
habla, además, de cómo era la cotidianidad en El Bovalar: un
día a día desarrollado en pequeños espacios que presentaban
unos contextos arqueológicos muy parecidos, claramente do-
mésticos y orientados al trabajo en el campo y, singular-
mente, con numerosos y singulares elementos de riqueza
como monedas y broches de cinturón. 
El Bovalar supone un ejemplo, excepcionalmente bien

conservado, de la organización del territorio en la Antigüe-
dad tardía: la continuidad respecto a las dinámicas de gestión
del trabajo rural hispanorromanas, su asimilación bajo el pa-
radigma cristiano y la aglutinación de la población en nue-
vos núcleos. Nuestro análisis, claramente condicionado por
el nivel de la documentación, plantea dudas sobre la se-
cuencia cronológica correcta del asentamiento. Pero además
adolece de un desconocimiento absoluto sobre su territorio
más inmediato. No podemos disociar este núcleo rural del
proceso de transformación y evolución llevado a cabo desde
los estertores de la sociedad romana y, consecuentemente,
no podemos discriminar la posibilidad que la ocupación an-
trópica del montículo fuera el resultado de una explotación
agrícola desconocida e, inicialmente, sin vínculos con la ór-
bita cristiana.
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23 Palol 1999d.
24 Cfr. Gamo 2002; Molina y Zapata 2014; Subias et alii 2018, 367. 25 Palol 1999b, 189.
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No cabe duda, que la implantación de una basílica con-
dujo a una revitalización, simbólica y demográfica, del en-
clave. Aunque también debe considerarse que la existencia
de una prensa y de un posible almacén tipo hórreo consti-
tuirían elementos centrípetos de la actividad agrícola. Tal
como demuestra la evolución arquitectónica, se trató de un
asentamiento en continua expansión y desarrollo. No se dis-
pone, por lo tanto, de suficientes datos para la identificación
fehaciente de un complejo monástico. Por un lado, existe un
desconocimiento generalizado sobre la caracterización ar-
quitectónica que tendrían estos complejos en los siglos VII-
VIII que nos sirva de comparación. Por otro, los indicios
arquitectónicos aquí presentados junto con la dispersión del
material se corresponden con un contexto rural de época tar-
dovisigoda, si bien con evidencias destacables de riqueza,
que se va formando gradualmente alrededor de la cotidiani-
dad forjada entre las labores productivas y el culto religioso. 
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