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Resumen: Sidilianum, localizado en lo alto de una pequeña colina junto al margen del río 
Ter, ofrece una oportunidad única para el conocimiento de las transformaciones del territorio 
entre la Antigüedad tardía y el mundo medieval, dado que quedó colmatado y sellado por una 
duna fluvial. Las estrategias de investigación facilitan la secuencia cronológica desde su origen 
como villa (finales del siglo iv), la ocupación como aglomeración agropecuaria con iglesia pa-
rroquial y necrópolis (inicios del siglo x), hasta su abandono forzoso y traslado de la población 
a finales del siglo xi. Los trabajos incluyen la consolidación, restauración y adecuación a la 
visita pública. Las intervenciones se enmarcan en los proyectos cuatrienales de investigación 
en arqueología y paleontología de la Generalitat de Catalunya ECLOC/Ecclesiæ, cœmeteria et 
loci (sæc. viii-xi). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Sancti Hilarii de Breda, Olerdola.

Palabras clave: Territorio. Iglesia. Hábitat. Necrópolis. Duna aluvial. Antigüedad tardía. Alta 
Edad Media. Continuidad. Transformación.

Abstract: Sidilianum, located on the top of a small hill next to the bank of the river Ter, of-
fers a unique opportunity to learn about the various transformations of the territory between 
Late Antiquity and the medieval world, given that it was clogged and sealed by a fluvial 
dune. The research strategies facilitate the chronological sequence from its origin as a villa 
(end of the 4th century), its occupation as an agricultural agglomeration with a parish church 
and necropolis (beginning of the 10th century), until its forced abandonment and relocation 
of the population at the end of the 11th century. The work also includes the consolidation, 
restoration and adaptation of the site for visits by the public. The interventions are part of the 
four-year archaeological and palaeontological research project of the Generalitat de Catalunya 
ECLOC/Ecclesiæ, cœmeteria et loci (sæc. viii-xi). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Sancti 
Hilarii de Breda, Olerdola.

Keywords: Territory. Church. Settlement. Necropolis. Alluvial dune. Late Antiquity. Early 
Middle Ages. Continuity. Transformation.
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El punto de partida: el proyecto Ecclesiæ, cœmeteria et loci 

Los elementos que intervienen y vertebran la transformación del paisaje y el territorio en los si-
glos viii al xi no cabe duda que son las iglesias, los cementerios y los hábitats, pero ¿cómo caracte-
rizamos las causas específicas? Es decir, cuál es la dinámica de la continuidad y la transformación, 
con su antes y después, que favorece el trinomio ecclesiæ-cœmeteria et loci y que será una constante 
en época medieval.

La percepción que tenemos hoy de la arquitectura, sobre todo la arquitectura religiosa, en 
contexto urbano y rural se debe, a nuestro modo de ver, a dos momentos historiográficos que me-
recen ser resaltados. Por un lado, el nuevo concepto de un «paisaje monumental», argumentado por 
un grupo de investigadores alrededor de Xavier Barral (1987 y 1991), y, por otro, el firme papel de la 
«arqueología del paisaje» (Ariño; Gurt, y Palet, 2004). La arqueología modificó la manera de mirar el 
paisaje, entendiéndolo como antrópico, vertebrado y cronoestratigráfico, donde el edificio religioso es 
consustancial. A estos dos conceptos y métodos se suma la arqueología de la arquitectura, entendida 
como un método de registro estratigráfico, y no como un objetivo en sí mismo (Carrero, 2008). El 
objetivo sigue siendo idéntico: la secuencia cronoestratigráfica del edificio, el valor intrínseco de la 
obra, la dimensión orgánica de la arquitectura y su contexto económico, social y religioso. 

Las coordenadas espacio-temporales son la clave para entender la continuidad y transforma-
ción, consecuencia de su pasado directo e inmediato, y fundamento esencial de lo que es y será. Ya 
Michel Fixot y Elisabeth Zadora-Rio (1989 y 1994) pusieron de relieve la significación que tiene la 
topografía religiosa, entendida como iglesia, hábitat y cementerio, en la configuración, vertebración y 
transformación de las comunidades medievales, abriendo la investigación sobre la parroquialización, 
es decir, cómo la iglesia se convierte en motor del territorio, especialmente en el Mediterráneo occi-
dental (Ripoll, y Velázquez, 1999). Y cómo muchas explotaciones tipo villa pasaron de manos priva-
das a la comunidad, un elemento clave que interviene en la comprensión del territorio social, pero 
también religioso y económico (Francovich, y Hodges, 2003; Ripoll, 2018). El análisis del territorio 
es fundamental para comprender el paisaje medieval y las estructuras de poblamiento (Bonnassie, 
1979-1981; Sabaté, 1997; Bolòs, 2004; Ripoll et al., 2012). Y se debe sumar, hoy, el mejor conocimiento 
arqueológico sobre el culto a los muertos y los grandes progresos en la paleoantropología y la bio-
logía con respecto a la intervención arqueológica y el trabajo de laboratorio (Treffort, 1996; Molist, 
y Ripoll, 2012; Padilla, y Álvaro, 2012a; Ripoll, y Molist, 2012 y 2014; Lauwers, 2015). Sin olvidar una 
cuestión relevante: la documentación escrita para la Cataluña medieval es muy abundante. Solo hace 
falta recordar las numerosísimas actas de consagración, que se elevan como un elemento diferencia-
dor frente al resto de la geografía peninsular, donde los textos son ínfimamente minoritarios.

No obstante, la organización del espacio y la arquitectura entre la Antigüedad tardía y la Alta 
Edad Media necesita todavía, a nuestro entender, de un análisis introspectivo, que evite las «generali-
dades» en las que demasiado a menudo cae la historiografía. Vale la pena recordar que, desde hace ya 
unos años, Michel Lauwers defiende la importancia de la polarización de la iglesia, lo que denomina 
con fortuna el inecclesiamento (Lauwers, 2013), emulando, y a la vez distanciándose, del incastella-
mento del Lacio de Pierre Toubert (1973), que, a pesar del consenso respecto a los argumentos tou-
bertianos, devuelve a la iglesia el papel que le corresponde. Para Lauwers es la iglesia la que está po-
larizando el paisaje; sin embargo, la caracterización arqueológica y documental de las aglomeraciones 
con iglesia, necrópolis y hábitat grosso modo de los siglos viii al xi está todavía construyéndose y lejos 
de explicar el sistema. A la vista de estas cuestiones, consideramos la necesidad de afrontar el estudio 
desde un punto de vista micro-regional, de ahí la creación de un proyecto, cuyo principal objetivo es 
comprender la arquitectura y su contexto en un marco espacio-temporal bien acotado.

El proyecto ECLOC/Ecclesiæ, cœmeteria et loci (sæc. viii-xi)/Esglésies, cementiris i hàbitats 
(segles viii al xi) (2014-2021) interviene en tres yacimientos que, a pesar de su importancia, no 
han merecido la debida atención y, aunque difieren entre sí, coinciden en muchos aspectos: 
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Sant Quirze de Colera, una iglesia con cementerio y hábitat monástico; Olèrdola, una iglesia con 
cementerio y hábitat suburbanos, y Sidillà, un mausoleo, una iglesia y una aglomeración rural  
con necrópolis.

Sancti Cirici de Colera/Sant Quirze de Colera (Rabós d’Empordà, Alt Empordà) 
Un conjunto monástico monumental, declarado BCIN en 1931 pero completamente abandonado, 
con una iglesia abacial y todas sus dependencias, incluido el claustro, y una iglesia parroquial, 
todo rodeado de una gran necrópolis (fig. 1). El conglomerado de edificios tiene una dilatada 
cronología, de muy a finales del siglo viii hasta el siglo xvi como monasterio, y hasta inicios del 
siglo xx como masía. El entorno, prácticamente inexplorado, se organiza según un poblamiento 
disperso en relación directa con el monasterio. El fondo documental, completamente desconoci-
do hasta ahora, es crucial para conocer las primeras fundaciones benedictinas entre los siglos viii 
y xi y su articulación con el territorio, pero además para entender los diferentes períodos por los 
que pasó la construcción y su constatación constructiva y litúrgica (Ripoll et al., 2017; Ripoll et 
al., 2018a; Behaim et al., e. p. a).

Olerdola/Olèrdola (Sant Miquel d'Olèrdola, Alt Penedès) 
La civitas Olerdola es un yacimiento muy conocido, BCIN desde 1931 para sus fases más anti-
guas, sobre todo el interior del recinto y su muralla romano-republicana, pero no lo es el su-
burbio, dotado de una iglesia, Santa María foris muros, y una necrópolis (Molist, 2012; Molist; 
Ripoll, y Esteve, 2018a y b). Lo más conocido de este sector, que recibe el nombre de Pla dels 
Albats, el llano de los albos, eran las sepulturas talladas en la roca, las tumbas olerdolanas, todo 
un icono o mito del medievalismo hispánico (Padilla, y Alvaro, 2012a y b). Olèrdola es, hoy por 
hoy, una de las ciudades (por no decir la única) de la Cataluña medieval que están ofreciendo 
mayores resultados para el conocimiento de la dinámica urbana y las diferentes estructuras de la 
arquitectura doméstica, productiva y eclesiástica, al quedar fosilizada en el siglo xi, sin solución 
de continuidad (Esteve et al., 2018; Molist; Esteve, y Ripoll, 2018, y e. p.; Molist; Ripoll, y Esteve, 
2018a y b) (fig. 2).

Fig. 1. Sant Quirze de Colera (Rabós d’Empordà, Alt Empordà, Girona). Izqda.: localización del conjunto monumental (Foto:  
G. Ripoll/ECLOC). Dcha.: planta general del conjunto monástico (J. Benseny, F. Tuset, G. Ripoll/ECLOC).
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Sidilianum/Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà)
El otro yacimiento es el de Sidilianum, una aglomeración de carácter rural de pequeñas dimen-
siones con una iglesia parroquial y un poblado con necrópolis, con una cronología de inicios 
de siglo x a finales de siglo xi, pero con precedentes importantes: una villa y, sobre todo, un 
mausoleo, como hay pocos en la península, con una cronología de finales del siglo  iv-inicios 
del siglo v. El yacimiento quedó sellado por una duna aluvial/fluvial a finales del siglo xi y ha 
quedado prácticamente intacto (Ripoll et al., 2018b; Ripoll et al., 2019). 

Fig. 2. Olèrdola, Pla dels Albats (Sant Miquel d'Olèrdola, Alt Penedès, Barcelona). Localización de la iglesia de Santa María 
(dron: I. Kranjec/ECLOC, 2019). Planimetría general del sector este del Pla dels Albats (N. Molist, X. Esteve, G. Ripoll,  
J. Behaim, I. Kranjec/ECLOC, 2019).



226 Págs. 221-241 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Sidilianum (Sidillà, Baix Empordà, Girona), de villa romana a...Gisela Ripoll, Francesc Tuset, Inma Mesas, Núria Molist, Rosa Arán...

Sancti Hilarii de Breda/Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat) 
Los trabajos que desarrollamos en Sant Hilari d’Abrera arrancan en 2016, gracias a la implicación 
del Ayuntamiento de Abrera y la Diputación de Barcelona, y los hemos incluido en el nuevo 
ECLOC (2022-2025) (fig.  3). Es un conjunto excepcional dotado de una estructura termal de 
época romana (siglos ii y iii d. C.), muy probablemente en relación con una estación de aguas 
salutíferas y/o curativas, que es transformada en una pequeña iglesia, alrededor de la cual se 
genera una aglomeración agropecuaria con cronologías de hasta el siglo xiii (Tuset et al., e. p.), 
en una zona de aglutinamiento poblacional ya desde el siglo x (Soler, 2002). La especial rele-
vancia que tiene la localización de Sant Hilari respecto al río Llobregat, el antiguo Rubricatus, 
se suma a la que tiene Sidillà con el Ter. No obstante, el Llobregat se erige como un mecanismo 
con un potente poder económico que no es tan evidente en la cuenca del Ter a su paso por 
Sidillà. Sumar este yacimiento al proyecto ECLOC incrementará los resultados y permitirá una 
mejor comprensión sobre el cómo y porqué de los elementos que vertebran el paisaje entre la 
Antigüedad tardía y la época medieval plena.

Sidilianum/Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà)

Localización, descubrimiento y abandono 
El yacimiento está dotado, como ya se ha mencionado, de una villa, un edificio funerario (el 
mausoleo de esa villa), una iglesia y un poblado, con una cronología entre el siglo iv e inicios del 
siglo xii. Se halla ubicado en lo alto de una loma, el Puig Margodell, alargada y aterrazada, 
de 200 m de largo x 40 de ancho, a 36 m sobre el nivel del mar, pero a no más de unos 15 m de 
la llanura aluvial del Ter. El altozano está en la margen derecha del Ter, donde el río, después 
de superar una serie de pronunciados meandros, se abre sobre la llanura, extremadamente fértil 
(fig. 4). Es un lugar apartado, pero que domina el territorio, explotándolo, y con acceso corto y 
viable a dos vías importantes que discurren norte-sur, una al este, otra al oeste. Cuando las in-
tensas lluvias, como las de enero de 2020, colmatan la llanura inundable, entonces el paisaje se 
acerca al que debió ser en la Antigüedad, el río desbordado cubriendo toda la llanura al oeste de 

Fig. 3. Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat, Barcelona). Planimetría general (I. Mesas, G. Ripoll, F. Tuset/SHA, 2022). Interior 
de la iglesia en el proceso de la intervención (Foto: G. Ripoll/SHA, 2021).
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la colina del Puig Margodell, y los estanques del este, els Estanyols, también colmatados de agua. 
El aporte aluvial y la inundabilidad de la llanura facilitaron la formación de sistemas dunares a 
orillas de la margen del río (Marquès, y Julià, 2005; Marquès; Julià, y Montaner, 2011). 

Toda la zona es una plataforma de gres (Montaner et al., 1995) cubierta de arena, fruto de una 
duna fluvial que ahora sabemos obligó a los habitantes del lugar a trasladarse al vecino Sant 
Llorenç de les Arenes/Sancti Laurentii de Arenis, a finales del siglo xi. Con el objetivo de fijar la 
duna, hacia 1896, Primitiu Artigas (el mismo que se ocupó de los trabajos en las dunas de Em-
puries, a pocos kilometros) plantó un bosque de pinos, robles y encinas (Artigas, 1885; Marquès; 
Julià, y Montaner, 2011).

El lugar fue localizado en 1962 y, en 1983, se «desenterraron», literalmente, un «poblado» y una igle-
sia, cubiertos por una inmensa duna (fig. 5). Un lugar idóneo para la extracción de áridos. El hallaz-
go mereció cortas noticias en la bibliografía (Oliva, 1962: 66-68; Badia, 1977: 189-193; Barral, 1981: 
217; Badia; Adell, y Ramos, 1989; Bolòs, 1989). En ese mismo momento, y estando las máquinas  

Fig. 4. Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà, Girona). Localización del yacimiento en relación con el 
pronunciado meandro del río Ter (©ICGC, con modificaciones).
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excavadoras circundando la iglesia, la Diputació de Girona la protegió con una cubierta de hormi-
gón, solo en el cuerpo medial de la nave, que, poco después, tuvo que ser apuntalada, y las aber-
turas tapiadas. El propio aislamiento del yacimiento y una vegetación cada vez más densa e impe-
netrable provocaron el abandono y la invisibilidad de este, al que accedieron solo algunos furtivos, 
lo que obliga, en todas las intervenciones, a localizar y entender estas actuaciones descontroladas.

Métodos
Ante la pérdida inminente del conjunto, advertimos a la Administración y en 2014 fue protegido 
gracias a la declaración de Espai de Protecció Arqueològica (EPA), lo que significa que solo se 
puede intervenir si lo autoriza el Departament de Cultura de la Generalitat. El propietario de 
los terrenos, la familia Galí, los cedió al Ajuntament de Foixà durante 40 años, hasta 2054. Fue 
entonces cuando iniciamos nuestros trabajos, que siempre han estado seguidos por las actuacio-
nes de consolidación y restauración del Servei de Restauració de Monuments de la Diputació de 
Girona, y una acción muy puntual, en 2016, del programa Romànic Obert.

Desde que empezamos a trabajar a finales de 2014 hasta hoy, hemos establecido un programa 
de actuaciones científicas, de consolidación y de difusión que han dado al yacimiento el valor 
que se merece. Es importante decir que Sidillà es un yacimiento abierto y alejado de cualquier 
núcleo habitado, en un entorno natural bellísimo, y muy frecuentado por visitantes locales y no 
tan locales. De forma inmediata, en los inicios del proyecto, nos propusimos adecuar y señalizar 
los accesos y poner unos discretos paneles explicativos, hacer de lo que era un denso bosque un 
lugar transitable y amable, organizar la circulación dentro de las estructuras visitables, con míni-
ma intervención visual, e implicar a la población cercana en el conocimiento del lugar, haciéndo-
les partícipes de que el patrimonio es suyo (fig. 6). Y, evidentemente, generar datos y resultados 
científicos, para analizarlos y así construir y comprender la secuencia cronoestratigráfica.

Fig. 5. Sidillà. Estado del yacimiento antes de las intervenciones del proyecto ECLOC. Arriba: izqda.: cubierta de la 
iglesia, 1983 (Diputació Girona); dcha.: interior de la iglesia (J. Gumí, 1982/Calaix). Abajo: izqda.: extracción de áridos 
en el sector del poblado (Diputació Girona); dcha.: vegetación en poblado y en la iglesia, 2014 (G. Ripoll).
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El proceso de ejecución ha seguido unos métodos sujetos a los propios ritmos de las intervencio-
nes y de las posibilidades ofrecidas por las diferentes administraciones. Así, gracias al proyecto 
de consolidación y restauración de la Diputació de Girona, encabezado por Lluis Bayona, arqui-
tecto, y la arquitecta técnica Elisa Llenas, hicimos todo el seguimiento de las obras en la iglesia 
y el poblado, desde 2014 a 2017.

El desbroce del bosque ha devuelto visibilidad y «armonía paisajística» al lugar y ha permitido 
realizar prospecciones geofísicas en el entorno de la iglesia y en todo ese bosque que reviste el 
altozano, desde la iglesia al mausoleo, cubriendo un total de casi 5000 m². Al mismo tiempo, las 
intervenciones arqueológicas, con todo lo que ello implica, desde la topografía, altimetría, exca-
vación propiamente, arqueografía (fotogrametría y modelización, ortoplanimetría), etcétera, han 
generado documentación de alta calidad y propiciado nuevo conocimiento. A su vez, se han rea-
lizado estudios antropológicos y faunísticos, análisis de morteros, fitolitos y residuos orgánicos, 
arqueometría cerámica, estudio de materiales (metálicos, pintura, cerámica, material constructi-
vo), una batería de 12 dataciones de 14C y, cómo no, la recopilación y examen de los textos, las 
fuentes textuales, escasas, muy escasas. En 2019 quisimos ir más allá en el registro arqueológico: 
cada una de las Unidades Estratigráficas fue modelizada fotogramétricamente, vectorizada y 
georreferenciada. Esto permite organizar e integrar la secuencia estratigráfica para generar docu-
mentación gráfica de calidad e interpretar el conjunto de forma integral (Behaim et al., e. p. b).

Todos los métodos utilizados conducen a establecer una secuencia cronoestratigráfica, es decir, 
la lectura del proceso de formación, ocupación y abandono del conjunto. Es un registro corto y 
continuo, y de alta resolución cronológica, basado en la propia estratigrafía y enriquecido con 
las dataciones radiocarbónicas y todos los demás estudios realizados.

Fig. 6. Sidillà. Iglesia y espacios del poblado (de norte a sur) (Foto: G. Ripoll/ECLOC, 2017).
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Resultados
El origen de Sidilianum/Sidillà se encuentra en una explotación agropecuaria que estuvo en 
funcionamiento, según los materiales cerámicos, en época imperial y en la Antigüedad tardía, 
pero cuya realidad material se desconoce. Todos los indicios apuntan a que se situó al sur de la 
iglesia, pero es un terreno afectado por una intensa extracción de áridos.

El topónimo deriva del antropónimo Sidilianum (Sidilianus o Sicilianus), que debió ser el nom-
bre del antiguo propietario, el que construyó el mausoleo en el «espolón» de la colina. Las fuen-
tes medievales lo recogen: Sidilianum y sus deformaciones, como Siciliano, Cizilano, Scidilan o 
bien Cidiliano, Seyano. El primer texto conocido por el momento que lo cita es un testamento 
del clérigo Wilielmo/Wigone (Guiu) del 9831, relativo a un alodio que tiene en Siciliano, una 
parrochia sancti Romani –en el pagus de Parlavà, palatio Ravano/Palau Ravà, del condado de 
Empúries, completamente al sur de la demarcación y al otro lado del Ter–, igual como aparece 
en los textos posteriores, como el de 1323, Sediliano2. Topónimos latinos acabados en -anum, 
-ano o -anus son muy frecuentes en todo lo que es el condado de Empúries, Perelada y Ros-
selló en los siglos x y xi, bajo el único poder de los hijos, nietos y biznietos de Sunyer II, los 
Gausbertos, Gausfredos y Hugo (Bolòs, y Hurtado, 1999: 19 y 33). Son los antropónimos los que 
están poniendo de relieve la importancia de las aglomeraciones agropecuarias privadas en la 
organización y gestión del territorio. 

Entre los materiales recogidos en superficie que proporcionan datos cronológicos de la ocu-
pación destacan un borde de tapadera de cerámica de cocina africana (forma Hayes 195), de 
finales del siglo ii-siglo iii d. C., y un borde de TSA-D (Terra Sigillata Africana-D, forma Hayes 
61 variante A/B3), con una distribución de primera mitad del siglo v d. C. (Hayes, 1972: 203; 
Bonifay, 2004: 171 y 227).

Evidentemente, estos materiales, con algunos otros, además de los testimonios orales que men-
cionan cerámicas, argamasas, fragmentos de opus signinum y lo señalado respecto al antro-
pónimo del lugar, son argumentos frágiles para afirmar con rotundidad que el origen está en 
una villa, pero es un hecho ampliamente constatado desde que se empezó a estudiar cómo se 
produjo la transformación de las villae y cuál es su proceso de abandono.

Un imponente edificio funerario, un mausoleo, rodeado y lleno de sepulturas, se sitúa de forma 
aislada en el extremo norte de la colina (fig. 7). La cronología, según una datación radiocarbó-
nica, lo fecha a finales del iv-inicios del v. Es una estructura de planta rectangular de 6,16 m por 
8,28 m (21 x 28 pies romanos) que ocupa una superficie de 54,8 m². Se encuentra en muy buen 
estado de conservación: el alzado del muro norte conserva 4,40 metros de altura. Fue construido 
directamente sobre el gres natural, alzado sobre un zócalo y con mampostería regular. La cubier-
ta se hizo con bóveda. Se conservan las trazas en las partes altas del muro y se utilizaron pedales 
(de 30 x 30 cm fragmentados/1 pes x 1 pes, 29,6 cm) para construirla. En el estrato de destrucción 
del edificio se han localizado más de 400 fragmentos de estos pedales y prácticamente todos 
presentan por ambos lados restos de la ligazón de argamasa. Alrededor del mausoleo, y en una 
de las habitaciones (oeste-sur), se emplazan tumbas en piedra y/o en tegulae, y destaca, en el 
lado oeste, y ligada a la banqueta de la fábrica, una cámara funeraria tipo formae, con varios 
loculi forrados de opus signinum.

Los precedentes romanos se detectan también en el sector de la iglesia, lo que es el sur de la 
colina del yacimiento. Con toda probabilidad, al mismo momento que el mausoleo corresponde 
una gran tumba en cupa (espacio 2) recortada por la construcción de la fachada norte de la 
iglesia y que fue reutilizada con posterioridad a inicios del siglo x.

1 Arxiu Capitular de Girona/ACG, Pergamins ss. ix-x, carp. 1, núm. 23.
2 Arxiu Diocesà de Girona/ADG, Mitra C1.
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Son también de cronología anterior a la propiamente medieval los estratos con materiales roma-
nos –estucos– de la zona del ábside de la iglesia. Y bajo el altar, la caja para la deposición de las 
reliquias no está en relación con la construcción de la iglesia, sino con una estructura precedente 
que tenemos dificultad para caracterizar. 

El segundo gran horizonte cronológico del yacimiento responde a la primera mitad del siglo x, 
cuando se ocupa todo el sector sur, con una necrópolis y una iglesia, comunicada por una pe-
queña puerta con un edificio al norte (espacio 1).

La construcción de la iglesia, según las dataciones de 14C realizadas en enterramientos en contac-
to estratigráfico con el edificio eclesiástico, fechan la construcción alrededor de la segunda mitad 
del siglo x, con los correspondientes márgenes de variación cronológica que comportan dichas 
dataciones. La iglesia, de mampostería regular, planta rectangular y ábside cuadrangular exento, 
cubierta toda con bóveda, conserva muy bien la traza del encañizado entrecruzado, y estuvo 
pavimentada, en un primer momento, con un mortero muy depurado que se extiende por toda 
la nave y el ábside. Es un edificio modesto de 17,34 m de largo por 5,36 m de ancho en la nave 
y 4,25 m en el ábside, y la altura de la nave es de 4,59 m, con una superficie de 61,38 m2 (fig. 8).

En un momento posterior, en torno al año 1000 avanzado, sin que se pueda precisar la cronolo-
gía, se efectúa una reforma en el interior de la iglesia que afecta a la pavimentación de la nave 
con grandes losas dispuestas por encima del pavimento de mortero anterior, y, al mismo tiempo, 
se realza el ábside y se enlosa el suelo, lo que invisibiliza las estructuras del altar anterior y obli-
ga a disponer de una nueva mesa de altar, de la que no existe constancia material. La reforma 
litúrgica conlleva la ampliación del santuario proyectándolo sobre la nave y delimitándolo con 
una estructura transversal en piedra que debió estar realzada con madera. Este anteábside, igual 
que todo el perímetro de la nave, se dota de una banqueta corrida. La reestructuración arquitec-

Fig. 7. Sidillà. Mausoleo. Planimetría general (G. Ripoll, F. Tuset, I. Mesas, J. Behaim, J. Benseny, I. Kranjec/ECLOC, 
2019). Modelización 3D (J. Behaim, I. Kranjec/ECLOC, 2019).
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tónica afecta también a la circulación. Se tapia la puerta norte, se realza el acceso de la puerta 
sur y se abre una puerta en la fachada oeste.

Es posible que esta reforma coincida con la advocación a san Román, sancti Romani, y quizá 
tenga que ver con el episcopado de Berenguer Guifré, que fue obispo de Gerona entre el 1050 
y el 1093 y que profesaba una especial veneración por este santo. El testamento de Bernat Belel, 
clérigo, de 1065, cita la parroquia de San Román en Sidillà: intra terminos parroechiae sancti 

Fig. 8. Sidillà. Planimetría de la iglesia (G. Ripoll, F. Tuset, I. Mesas, J. Behaim, J. Benseny, A. González, I. Kranjec/
ECLOC, 2021). Fotografía del interior de la iglesia (de oeste a este) (Foto: N. Olivé/ECLOC, 2015).
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Romani de Cizilano3. Es interesante poner de relieve que, en el siglo xiv, en la diócesis gerun-
dense, de las 516 iglesias citadas, 5 de ellas están dedicadas a sancti Romani, y todas ellas son 
parrochia y siempre en relación con un antropónimo (Pons, 1964). Sancti Romani de Sidiliano 
no consta en los documentos tardíos, ya se había trasladado desde hacía tiempo a la ecclesia 
parrochialis sancti Laurentii in Arenis/Sant Llorenç de les Arenes.

Al norte de la iglesia se emplaza una necrópolis, para la que tenemos dataciones de 14C de avan-
zado el siglo x. Por otro lado, la fachada oeste del edificio eclesiástico se erige como el espacio 
privilegiado para la sepultura ya entrada la primera mitad del siglo xi. Un total de 9 sepulturas 
infantiles y de adultos multiestratificadas en una superficie de 22,68 m2 son prueba de la densi-
dad de ocupación que perdura hasta muy inicios del siglo xii.

El poblado (fig. 9), o lo que llamamos poblado, quizás fuese más adecuado designarlo con el 
término mansus, o masus, que, aunque no es muy frecuente en las fuentes de los siglos ix, 
x y xi, sí entiende que se trata de un conjunto de dependencias habitacionales, productivas 
y corrales para los animales, que se identifican mediante un antropónimo, enfatizando la 
propiedad privada (Farías, 2009: 24 y 25). No es un monasterio, aunque se quiera ver en 
cada uno de los espacios una cella monástica, algo que por el momento contradicen los 
resultados arqueológicos.

El entramado de 15 espacios se levanta al norte del edificio eclesiástico, ocupando una superficie de  
más de 600 m² y amortizando la necrópolis (fig. 10). Su construcción, que parece unitaria y 
de un solo momento, tiene que ser posterior a muy entrado ya el siglo x, según la datación 14C de 
una tumba sellada en el espacio 5. 

Los límites de la aglomeración están por definir. Por el norte, según las prospecciones geofísicas 
realizadas, se extiende pocos metros. Por el lado este, el que mira sobre la llanura, mucho más 
pronunciado y donde se localizan los accesos, es posible que se extienda unos metros, lo mismo 
que por el sector oeste.

3 Arxiu Capitular de Girona/ACG, Pergamins ss. ix-xii, carp. 3, núm. 69.

Fig. 9. Sidillà. Modelización 3D 
de la iglesia y el poblado  
(J. Benseny/ECLOC, 2018).
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Los paramentos de los diversos espacios, muy bien conservados en altura (algunos alcanzan los 
2 m), se construyen directamente sobre la roca de gres, en mampostería regular ligada con tierra, 
sin presencia de mortero. Suelen presentar grandes bloques bien escuadrados en la base del muro. 
Los diferentes ámbitos son casi todos ellos de planta rectangular de entre 10 y 20 m² y están comu-
nicados entre sí. Se desconoce si estaban provistos de cubierta, y si esta fue vegetal, no hay indicios.

Fig. 10. Sidillà. Planimetría de la iglesia y el poblado con los diferentes espacios (G. Ripoll, F. Tuset, I. Mesas, J. 
Behaim, J. Benseny, A. González, I. Kranjec/ECLOC, 2021).
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El uso y función de cada espacio está en proceso de estudio. Por un lado, es preciso señalar que 
los materiales cerámicos de uso doméstico no son muy abundantes. Por otro, es importante el 
hallazgo en el espacio 5 de cuatro gallinas localizadas en los niveles de uso. Estaban apiñadas, 
signo de estrés, y junto a un cuenco cerámico, que podría estar indicando que murieron, quizá, 
por deshidratación. Los análisis de residuos orgánicos facilitan una mejor comprensión del uso 
del espacio. Se seleccionaron 21 muestras para identificar fosfatos, ácidos grasos y residuos pro-
teicos. En el pequeño sector ocupado por las gallinas se detecta una concentración de ácidos 
grasos, en posible relación con la descomposición de dichas gallinas o bien con una sustancia 
líquida tipo aceite. Solo en algunos puntos del muestreo se detectaron fosfatos, lo que descarta 
que se trate, este espacio 5, de un ámbito destinado a la cría de animales de mediana y/o gran 
dimensión de forma intensiva, pero no excluye que las gallinas corrieran libremente. Por otro 
lado, en el sector oeste del espacio se detecta un enriquecimiento de residuos que parece aludir 
a la preparación y/o conservación de alimentos. 

El proceso de construcción, ocupación y abandono del poblado tiene una cronología muy corta. 
La serie de dataciones radiocarbónicas lo sitúan entre mediados del siglo x y finales del siglo xi, y 
su final fue provocado por la invasión de una inmensa duna debida a la acumulación de grandes 
arenales en la margen del río.

La excavación del espacio 5 proporciona datos de sumo interés para conocer la súbita desertiza-
ción de Sidillà (fig. 11). El 14C de las cuatro gallinas proporciona una horquilla de mediados del 
siglo x a mediados del xi. Esta datación es prácticamente idéntica a la de un individuo femenino 
enterrado en medio de la duna que se formó sobre los esqueletos de las aves. Los márgenes de 
las fechas radiocarbónicas son amplios; no obstante, cabe destacar que el lapso temporal entre el 
inicio de la formación dunar (la muerte de las gallinas) y el depósito de dicho individuo (con al 
menos un metro y medio de duna ya formada) pudo ser muy breve, quizá solo días o semanas. 

Fig. 11. Sidillà. Poblado, espacio 5. Izqda.: nivel de uso y momento de abandono (gallinas en lado norte). Dcha.: 
colmatación del espacio con la duna y localización de individuo femenino (de este a oeste) (Fotos: G. Ripoll/ECLOC, 2016).
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Recuérdese que cuando se descubrió la iglesia en los años 1960, esta estaba cubierta de arena, 
cerca de 5 m de altura, y, a pesar de la plantación del bosque a finales del siglo xix, adecuados 
episodios de viento sostenido han generado potentes paquetes dunares en cuestión de horas, 
aun siendo menor el dinamismo de las arenas en el siglo xx. Al tratarse de una duna «unidirec-
cional» de norte a sur (de barlovento a sotavento), es en el poblado y la iglesia, situados a sota-
vento, donde se localizan los mayores aportes de sedimento arenoso de todo el yacimiento. Otro 
dato que se suma al conocimiento del abandono es que los habitantes de Sidillà, en su lucha 
contra la duna, tapiaron todos los accesos de los espacios cuando la arena ya estaba entrando. 
Estos tapiados se cimentan sobre un estrato arenoso de 20 cm.

A pesar de que la duna es ya una realidad inevitable, los habitantes de Sidillà ya desplazados 
necesitan seguir enterrando a sus muertos en lo que había sido su iglesia parroquial. Con ese 
fin construyen una protección de la fachada oeste muy a finales del siglo xi que solo se utilizará 
hasta muy inicios del siglo xii, cuando el lugar es definitivamente abandonado. Los muros están 
construidos por encima de la arena, y algunas sepulturas se recortan en esos depósitos arenosos.

En el marco de las transformaciones acontecidas a mediados del siglo x, momento en que se 
construye la aglomeración de espacios al norte de la iglesia, el uso del mausoleo, en el extremo 
norte de la colina, se modifica. El interior de la construcción funeraria fue desmontado, vaciado 
y limpiado casi de forma íntegra y se tapió la comunicación de las diferentes cámaras, igual que 
en el poblado. Solo en el pequeño espacio sudoeste aparecieron restos del uso funerario, pero 
estaba colmatado por la instalación de un pequeño hogar.

Las obras estaban destinadas a reconvertir la construcción funeraria en un palomar del que se 
conservan, en el ámbito noroeste, dos líneas de nidales para las palomas y un importante re-
corte ovalado en la roca, de unos 70 cm de profundidad, que debió funcionar como estercolero 
para recoger la palomina, apreciado fertilizante. Al tratarse de una construcción prácticamente 
cerrada, su función como palomar es muy apropiada. Las aves solo necesitan pequeñas lacanas 
o huecos de entrada y salida en la parte alta del edificio. De hecho, la transformación de los 
columbarios romanos para el desempeño de otra función, como la de torres de vigilancia, es un 
fenómeno bien conocido en la Cataluña medieval (Rafel, 1980). 

Consideraciones finales

Los datos insisten en la importancia y significado que tiene el estudio del proceso de abandono 
de Sidillà. Tradicionalmente la acumulación de sedimentos arenosos junto al río y la formación de 
la duna sobre el altozano del Puig Margodell se atribuyen a las obras del desvío del Ter ejecutadas 
por Ponç Hug IV, conde de Empúries, en 1302. Esta hipótesis no se ha revisado desde que el gran 
erudito que fue Pella i Forgas lo planteara en su libro Historia del Ampurdán muy a finales del 
siglo xix (1883: 571-572). Los resultados expuestos señalan que dichas obras no tienen relación con 
la formación de la duna en Sidillà. 

El estudio geológico, arqueológico y las dataciones de 14C no plantean ningún género de 
duda. Los sistemas dunares junto al Ter constatados en el encajado y pronunciado meandro al 
norte y en la llanura, por donde el río divaga hasta llegar a Torroella, la antigua Torrocella, donde 
estaba entonces el puerto marítimo (Montaner et al., 2010; Marquès; Julià, y Montaner, 2011), se en-
cuentran en el origen del abandono del yacimiento. La arena, transportada por los fuertes vientos 
del norte, la Tramontana, fue la que generó, a partir de entrado el siglo xi, una potente duna que  
enterró Sidilianum (fig. 12).

En pocos años, toda la colina estaba cubierta de arena y el lugar era inhabitable. La frecuenta-
ción debió ser muy escasa. Testimonio de esta es una moneda de Jaime I acuñada en Barcelona en 
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Fig. 12. Sidillà. Arriba: Potencia de la duna conservada en el sector del poblado. Abajo: Formaciones dunares y sedimentos 
arenosos a orillas del río Ter, a su paso por el este de Sidillà (Fotos: G. Ripoll/ECLOC, 2017). 

1270, localizada en estratos de relleno de la fachada oeste de la iglesia. El manifiesto silencio de las 
fuentes textuales de los siglos xii y xiii es por tanto comprensible. No obstante, los textos del siglo xiv, 
al señalar que hay una domus en la cellaria de Sant Romà de Sant Llorenç de les Arenes (el texto 
de 1341 dice: «[...] domum quam habemus et tenemus in cellaria Sancto Romani de Sancto Laurencio 



238 Págs. 221-241 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Sidilianum (Sidillà, Baix Empordà, Girona), de villa romana a...Gisela Ripoll, Francesc Tuset, Inma Mesas, Núria Molist, Rosa Arán...

de Arenis»4), están indicando una exigua concurrencia, pero también recuerdan que la parroquia de 
«Sancti Romani erat in loco ubi arene copiositas confluit», un lugar con grandes cantidades de arena, 
como se expresa en la visita pastoral a Sant Llorenç de les Arenes del obispo de Gerona, Ènnec de 
Vallterra, en el año 13635. 

Los resultados de Sidillà ejemplifican el trabajo que estamos desarrollando en el marco del 
proyecto ECLOC, con el objetivo al que se aludía al inicio de estas páginas: trabajar en cada uno de 
ellos de manera pormenorizada y rigurosa y de forma micro-regional, para comprender lo que son las 
dinámicas de transformación y continuidad y la «nucleización», si se nos permite la expresión, del terri-
torio medieval. A su vez, ahondan en la necesidad de profundizar y establecer un nuevo marco teórico 
que contemple e interrogue una, también nueva, sistematización de los resultados, para avanzar en el 
conocimiento del territorio que requiere el periodo entre el siglo viii y el xi, con su antes y después. 
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