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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. 



3.12. LOS SPOLIA EN LA FORMACIÓN DEL NUEVO  
PAISAJE URBANO EN TORNO A VALENTIA  

DURANTE LOS SIGLOS VI AL VIII1 
THE SPOLIA IN THE FORMATION OF THE NEW URBAN LANSCAPE 

AROUND VALENTIA DURING THE VI TO VIII CENTURIES 
 
 

ALBERT VICENT RIBERA I LACOMBA2, ISABEL ESCRIVÀ CHOVER3,  
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Exemplum et Spolia 
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas 
MYTRA 7, 2020: 381-391

RESUMEN 
 
En Valentia y su entorno se registró una intensa actividad constructiva en determinados lugares y 
momentos entre los siglos VI y VIII. La construcción del monumental centro episcopal en la 
primera mitad del s. VI cambió el paisaje urbano en los alrededores del foro romano. En sus 
edificios (catedral, baptisterio, mausoleo y otros) se aprecia el uso continuado, pero selectivo y 
diferenciado, según cada uno de los conjuntos, de gran cantidad de elementos romanos. Estos 
spolia tanto forman parte de todo el paramento (baptisterio) como se concentran en puntos 
determinados de la estructura (mausoleo, catedral). También se constata el uso de piedra nueva.  
Desde la segunda mitad del s. VI y hasta mediados del VII se urbanizó la arena del Circo. Estos 
hallazgos se conocen peor por ser excavaciones de poca extensión que no permiten identificar 
ningún edificio entre los muros aparecidos, pero sí que atestiguan la continuidad en la reutilización 
de materiales romanos, aunque de menor entidad que en la zona episcopal. En ambos casos, el 
suministro del material reutilizado sería de la propia ciudad. 
A finales del s. VI, a 16 km. de Valentia surgió un nuevo asentamiento fortificado de cierta 
extensión, unas 5 hectáreas, València la Vella. Su construcción, ex novo, supuso un gran esfuerzo 
edilicio, en el que no faltan los elementos romanos reutilizados. En este caso, la procedencia de este 
material fue foránea. Lo más probable es que su cantera fuera la cercana Edeta, municipio romano 

 

1 Parte de este documento es el resultado del proyecto “Excavacions arqueològiques en l’assentament visigòtica de 
“València la Vella” (Riba-roja de Túria)” desarrollado por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica; y de los proyectos ministeriales “Parámetros analítico-evolutivos de las técnicas constructivas 
del noreste de la Tarraconense en época tardoantigua” (HAR2015-64392-C4-2P-FEDER) y “Exemplum et spolia. El 
legado monumental de las capitales provinciales romanas de Hispania. Perduración, reutilización y transformación en 
Carthago Nova, Valentia y Lucentum” (HAR2015-64386-C4-2-P), financiados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España. 

2 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (I.C.A.C.). Email: ariberalacomba@gmail.com 
3 Email: M.Isabel.Escriva@uv.es. 
4 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (I.C.A.C.). Email: jmmacias@icac.cat 
5 Email: miquelrome@gmail.com



abandonado en el s. V. Esto supondría trasladar las piedras unos 12 km., aunque el cercano rio 
Túria facilitaría el transporte. El yacimiento se abandonó a finales del s. VII o inicios del VIII. Al 
mismo tiempo, se creó otro centro monumental, el importante centro de poder de Pla de Nadal, a 
unos 2 km. de València la Vella. Para su construcción planteamos que se usó como cantera el 
yacimiento recientemente desaparecido. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Arquitectura, Técnica constructiva, València, València la Vella, Pla de Nadal, Llíria. 
 
SUMMARY 
 
An intense constructive activity was developed in certain places and times in Valentia and around 
between the 6th and 8th centuries. The construction of the monumental episcopal center in the first 
half of the 6th century changed the urban landscape around the Roman Forum. The new buildings 
(cathedral, baptistery, mausoleum and others) continuously and selectively used a large number of 
Roman elements. On the one hand these spolia were part of the entire parament (baptisterium). On 
the other hand, they were concentrated in certain points of the structure (mausoleum, cathedral). 
The use of new stone is also noted.  
The Circus arena was urbanized from the second half of the 6th century until the middle of the 7th. 
These findings are small excavations. There are a lot of walls but they do not allow to identify any 
building. Anyway, they attest the continuity in the reuse of Roman materials. This area had less 
entity than the Episcopal area. In both cases, the supply of the reused material would be from the 
remains of the old Roman town.  
Valencia la Vella, a new and very important fortified settlement of 5 hectares, emerged at the end of 
the 6th century. The site is 16 km away from Valentia on the Turia river. This new city was made ex 
novo, so it was necessary a great building effort. The reused Roman stones are not lacking, but, in 
this case, the origin of this material was foreign. Edeta, a Roman municipality abandoned in the 5th 
century would be the most likely quarry to build the new site. The stones would must be moved 
from 12 km., although the transport would be facilitated by the nearby Turia river.  
Valencia la Vella was abandoned in the late 7th or early 8th centuries. Contemporarily another 
important power center was created in Pla de Nadal, about 2 km. from Valencia la Vella. Probably 
the recently disappeared site would be used as a quarry. 
 
KEY WORDS 
 
Architecture, Building technique, València, València la Vella, Pla de Nadal, Llíria. 
 
 
La investigación de la antigüedad tardía en la ciudad de València y su entorno durante los tres últimos 

decenios ha experimentado grandes avances gracias, primero, a la tarea arqueológica en su núcleo 
episcopal (Ribera 2008) y, en los últimos años, a la intensa actividad desarrollada en los yacimientos de 
Riba-roja de Túria, con el inicio de excavaciones programadas en el gran asentamiento fortificado de 
València la Vella y la revisión del estudio de la espectacular residencia palatina de Pla de Nadal (Juan et alii 
2018; Huguet et alii 2019). 
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LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA EN VALENCIA TRAS EL SIGLO III 
 

PROCESOS DE DESTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD (SIGLOS III-V) 
 
La ciudad fue destruida entre 270-280 d.C. y reconstruida poco después, aunque sobre una superficie 

más reducida. Los restos arqueológicos sustentan este renacer y explican que acogiera actos judiciales 
destacados como el martirio de San Vicente, episodio que dejaría honda huella urbana a lo largo del 
periodo tardoantiguo. La asunción de la categoría episcopal ya debió ocurrir en el siglo IV. 

 
En Valentia se demuestra la continuidad del foro, a pesar de las destrucciones del s. III, que afectan 

definitivamente a la parte norte. El primer núcleo cristiano urbano, del final del s. IV, estaría en el ángulo 
sudeste del centro cívico romano. Un bol litúrgico se asocia a este primer conjunto cristiano, asentado 
sobre edificios anteriores, como la curia y el santuario de Asclepios (Ribera 2016). 

 
Otro momento destructivo general, a escala regional, con niveles de incendio y ocultaciones 

monetarias, se constata en la primera mitad del siglo V (Ribera y Rosselló 2007; Marot y Ribera 2005). 
Sobre estas ruinas, poco a poco surgió una nueva ciudad en la que ya se aprecia la triunfante y 
predominante topografía cristiana en rasgos tan evidentes como los nuevos cementerios, tanto intramuros, 
l’Almoina, como extramuros, la Roqueta, surgidos alrededor del lugar del suplicio y de la tumba del mártir 
Vicente. 

 
En este contexto se produciría también el eclipse de importantes centros cercanos, los municipios de 

Edeta y Saguntum, cuyos territorios serían absorbidos por la antigua colonia de Valentia. La nueva ciudad, 
con un área urbana más reducida y un territorio mucho 
más extenso, gozaría de gran importancia a escala 
regional. València fue la única sede episcopal en un 
amplio territorio al norte del Júcar, las otras, al sur del 
río, quedan ya muy alejadas (Saetabis, Dianium, Ilici). 
Mientras que al norte hallamos la sede de Dertosa junto 
al río Ebro. 

 
En la segunda mitad del s. V, la reconstrucción de 

Valentia se relaciona con el expolio sistemático de la 
pared perimetral del santuario de Asclepios (Fig. 1); 
pero también con la continuidad de la curia, formando 
un gran complejo con nuevos muros en el este, de 
piedras expoliadas, probablemente las del santuario, y 
al oeste con el desmantelamiento del porticado del foro, 
que fue tapiado con sus piezas arquitectónicas. Este 
nuevo conjunto cristiano usaría alineaciones y edificios 
romanos (Ribera 2000). Al sur y este de la curia se 
inició un cementerio de tipo romano, cuyas tumbas 
reutilizaron tégulas y ánforas, relacionado con la 
veneración al locus martyria de San Vicente, situado en 
una probable cárcel. La parte meridional del santuario 
de Asclepios probablemente se convirtió en un 
baptisterio, del que se conoce una gran piscina 
porticada con capiteles toscanos reutilizados como 
basas (Ribera 2012). 
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Fig. 1. Excavaciones de l’Almoina, València. 
Trinchera de expolio del muro perimetral occidental 
del santuario de Asclepios. Archivo SIAM.



Un caso interesante fue la alteración del porticado del foro, al menos en la parte conocida, el ángulo 
sudeste, con los 6 basamentos meridionales. Sus 5 espacios intercolumnares se tapiaron con materiales  
arquitectónicos reutilizados como material de construcción de un gran muro de 78 cm. de ancho. Su base, 
que eran los cimientos, estaba hecha con elementos arquitectónicos, como capiteles, basas y fustes de 
columna, cornisas molduradas, pedestales y grandes sillares, todo unido con tierra. La parte superior era de 
mampostería regular, aunque se conservaba mínimamente (Fig. 2). La singularidad más destacada de este 
gran muro era su irregularidad, ya que parecía que cada uno de los intercolumnios adoptaba en su fábrica 
una solución distinta. En total se han 
seguido 21 m., continuando hacia el 
norte, pero no al sur, donde no pasa-
ba de la última columna. Tal vez en 
este punto giraría al oeste, siguiendo 
la alineación del porticado del foro, 
ya fuera de la excavación de l’Almoi-
na. Sí que giraba al oeste en un punto 
intermedio. Fue un muro largo, de 
dirección norte-sur, de una entidad 
importante. Su datación es problemá-
tica, dentro del periodo tardoantiguo. 
Cortaba un nivel de inicios del s. IV y 
sobre él se apoyaban estratos del s. 
VI. Su función no está clara. Podría 
ser el muro perimetral del conjunto 
eclesiástico inicial, centrado en la 
curia y su edificio anexo, que perdu-
raron, como sucedió en otros lugares, como Éfeso, donde los pórticos y las calles se convirtieron en iglesias 
en los inicios de la etapa cristiana (Vaes 1990: 18). 

 
LA CREACIÓN DE UN GRAN CENTRO EPISCOPAL (PRIMERA MITAD DEL SIGLO VI) 

 
Pero no fue hasta mediados del siglo VI que València se dotó de un gran centro monumental de la mano 

del gran obispo Justiniano, que rigió la sede entre 530-550 y puso su patrimonio personal a disposición de 
la sede episcopal. La ciudad vivió un renacimiento no conocido desde los mejores tiempos del Imperio 
romano. También organizó un Concilio de la provincia Carthaginensis en 546. Durante este periodo, el 
epíscopo, representante de la aristocracia hispana, sería el auténtico detentador del poder, gozando, como 
en otras regiones periféricas, de una amplia autonomía dentro del reino visigodo, aun ocupado con los 
francos, al norte, y los nuevos vecinos bizantinos instalados en Ceuta, por el sur (Rosselló 1998). 

 
Del nuevo centro episcopal se conoce la catedral y sus edificios anexos cruciformes: un baptisterio y un 

mausoleo, que debió albergar el cuerpo del mártir Vicente y, posteriormente, el de los obispos, empezando 
por el mismo Justiniano, que se enterraría a los pies del santo. Los siguientes lo harían en los arcosolios de 
un largo corredor que comunicaba con la catedral. Alrededor del mausoleo surgió otro cementerio, 
mientras al norte de la catedral perduraba el que a fines del siglo V se había formado en torno al lugar del 
martirio del diácono Vicente. Esta antigua celda romana sacralizada (Ribera 2016), posiblemente también 
esté en los orígenes de la ubicación del núcleo episcopal al sur del foro, ya que la catedral se erigió a sólo 
unos pocos metros al sur. La arquitectura monumental de este momento seguía parámetros clásicos 
mediterráneos y aun mantenía la orientación de la ciudad romana. Fue constante la reutilización 
sistemática de material de los antiguos edificios romanos, aunque algunos también se mantuvieron en pie, 
con otro uso, caso de la curia o el santuario de Asclepios (Ribera 2008). 
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Fig. 2. Excavaciones de l’Almoina, Valencia. Tapiado del intercolumnio 
del foro con su alzado de sillarejos y el cimiento de fustes de columna. 
Archivo SIAM.
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Por otro lado, varios enterramientos privilegiados surgieron alrededor de los lugares martiriales de la 
Roqueta, extramuros, y l’Almoina, en el área episcopal. La morfología funeraria de los sepulcros de la 
primera etapa cristiana también mantenía la arraigada tradición romana de sepulturas individuales en 
fosa, sin ajuar y cubiertas de tégulas o ánforas (Alapont y Ribera 2008).  

 
La construcción del monumental centro episcopal 

en la primera mitad del s. VI cambió el paisaje urbano 
en los alrededores del foro romano. En sus edificios 
(catedral, baptisterio, mausoleo y otros) se aprecia el 
uso continuado, pero selectivo y diferenciado, según 
cada uno de los conjuntos, de gran cantidad de 
elementos romanos. Estos spolia tanto formarían parte 
de todo el paramento (baptisterio) como se 
concentrarían en puntos determinados de la estructura 
(mausoleo, catedral). La base del alzado de las paredes 
del baptisterio se hizo con grandes sillares alargados 
bastante homogéneos, que se expoliarían de un único 
edificio para la nueva construcción. En las partes más 
elevadas conservadas disminuye el tamaño y la 
homogeneidad de las piedras. Por el contrario, los 
cimientos están conformados por una gran variedad de 
piedras expoliadas, de formas y tamaños diversos, 
desde bases de pedestales y grandes sillares, a fustes de 
columnas (Fig. 3). Es evidente que las piedras 
prismáticas, fáciles de ensamblar, se usaron en las 
paredes, mientras las irregulares se utilizaban como 
cimientos, tal como también sucedió en los muros del 
tapiado del porticado del foro (Fig. 2). 

 
La fábrica del cercano mausoleo presenta notables 

diferencias, ya que en su mayor parte está hecho con 
mampostería de piedra calcárea clara y dura y sólo usa sillares de expolio en los ángulos de la cruz. Para el 
tallado de los arcos y las bóvedas, de las que se conserva su inicio, se usó una piedra más blanda, calcárea 
dolomítica, de las cercanas canteras de Rocafort-Godella. 

 
De la catedral sólo se conoce una sección del ábside y un corto tramo del muro perimetral 

septentrional. En ambos casos, se constata el uso de spolia. En los cimientos sillares y piedras irregulares, 
mucho más grandes en el ábside, cuya pared era de sillarejos de piedra azulada de Alcublas, como las del 
tapiado del foro, muy usados en los numerosos muros de opus vittatum del periodo romano (Fig. 5:2). 

 
LA EVOLUCIÓN FINAL DE VALENTIA TARDOANTIGUA (FINAL S. VI INICIOS VIII) 

 
En la segunda mitad del siglo VI Valentia se convirtió en ciudad fronteriza tras la ocupación bizantina. 

Normalmente se coloca en el Júcar el limite septentrional del nuevo territorio imperial, aunque los datos 
no son concluyentes, y tanto podría estar más al norte, incluyendo Valentia y el litoral Carthaginensis, 
como estar más al sur. 

 
La urbanización del circo romano fue la principal actividad constructiva desde la segunda mitad del s. 

VI a mediados del VII. Se urbanizó y ocupó la arena del circo. Estos hallazgos se conocen peor, por ser 
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Fig. 3. Excavaciones de l’Almoina, Valencia. Cara 
norte del baptisterio con su alzado de sillares y los 
cimientos de spolia diversos. Archivo SIAM.



excavaciones de poca extensión que no permiten identificar ningún edificio entre los numerosos muros 
aparecidos, entre los que hay uno de opus africanum, pero sí que atestiguan la continuidad en la 
reutilización de materiales romanos, aunque de menor entidad que en la zona episcopal (Ribera y Rosselló 
2013). En todo caso, sólo ahora se detecta la llegada de contingentes visigodos en un territorio en el que 
apenas se habrían producido cambios poblacionales. La evidencia arqueológica manifiesta la existencia de 
una frontera fortificada alrededor de la ciudad, con lugares amurallados, castra y castella y nuevos centros 
urbanos, como València la Vella, y hallazgos monetarios como los de Alcàsser (Rosselló y Ribera 2016).  

 
En València se transformó la morfología funeraria, concentrada alrededor de los lugares martiriales y 

su culto. Cambiaron radicalmente las formas de las tumbas, ahora grandes cistas construidas con enormes 
piedras, procedentes en su totalidad de spolia, con las que se crearon mausoleos familiares que alojaban a 
varios individuos. Estas nuevas tumbas de la zona episcopal, el centro del poder de la época, albergaban 
individuos de una etnia distinta, de rasgos nórdicos, frente al tipo mediterráneo predominante de la fase 
anterior (Alapont y Ribera 2008).  

 
Otra prueba de la presencia visigoda es la coexistencia de un obispo arriano y otro católico en València, 

como menciona el III Concilio de Toledo. Este hecho está atestiguado en otras pocas ciudades, 
normalmente las más importantes y algunas situadas en territorios fronterizos o de reciente ocupación, 
como el área sueva, como igual sucede con la distribución de las cecas. 

 
En el grupo episcopal se registró poca actividad y de menor entidad. En el s. VII se mantuvo, pero 

apenas se renovó, la edilicia monumental anterior. Se añadió un pequeño ábside, mal conservado y 
fabricado con desechos de spolia, sobre el lugar del martirio. La parte norte de la zona episcopal, antes 
ocupada por edificios romanos, se transformó en una zona abierta con un nuevo edificio poligonal y una 
noria, que enlazaría con los campos de silos aparecidos al norte, junto al río, donde otrora estuvo el puerto 
fluvial romano (Ribera y Rosselló 2009).  

 
La escasa información arqueológica del s. VIII indica la probable continuidad del carácter cristiano del 

espacio episcopal, en paralelo a un lento desmantelamiento de los símbolos cristianos. Estructuras 
hidráulicas del área episcopal, como un pozo y una noria, sólo fueron amortizadas en el siglo XI, el 
baptisterio se integró en el recinto fortificado del Alcázar, el mausoleo se transformó en unos baños y la 
catedral, probablemente, se transformó en mezquita (Ribera y Rossello 2011). 

 
 

EL ENTORNO DE VALENTIA 
 
A partir de finales del s. VI, será aquí donde se constata un mayor esfuerzo e inversión edilicia. Este 

paisaje se completaba con los yacimientos romanos que perduraron y se transformaron, que van desde la 
cristianización del santuario y complejo termal de época flavia de Llíria, a villas como la de l’Horta Vella de 
Bétera, con importantes transformaciones en la época visigoda. Analizando los asentamientos rurales 
(monasterio, castrum, castellum, palacio, núcleo de explotación, vicus) que aparecen en las fuentes de la 
época, se evidencia la estructuración y evolución del territorium de Valentia en la Antigüedad tardía 
(Rosselló y Ribera 2016). 

 
VALÈNCIA LA VELLA 

 
A finales del s. VI, a 16 km. de Valentia surgió un nuevo asentamiento fortificado de cierta extensión, 5 

hectáreas, València la Vella (Riba-roja de Túria). Ocupa una terraza elevada entre el margen derecho del 
río Túria y el Barranco de la Cabrassa, depresiones topográficas que aprovecha como defensas naturales. 
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Controlaba el paso del río, vía natural de comunicación entre la costa y el interior. Está en un punto 
estratégico de marcada función militar y control del territorio. 

 
Su construcción, ex novo, supuso un gran esfuerzo edilicio, en el que no faltan los elementos romanos 

reutilizados. Sin embargo, su uso dependió del tipo de construcciones. El elemento mas relevante es su 
potente muralla, que rodea al yacimiento. Su perímetro aproximado de 981 m. se adapta a la forma 
trapezoidal de la orografía de la terraza fluvial. Con 1,80 y 2,00 m. de anchura, está formada por un doble 
paramento de mampostería trabada con hormigón de cal y, en medio, un ripio interno de mortero de cal 
pobre, margas descompuestas del suelo y piedras. El alzado máximo conservado llega a los tres metros. El 
recinto está reforzado por torres cuadradas con parecido aparejo de 3 x 3 m., que traban con los 
paramentos de la muralla. Son torres macizas, con relleno interior de piedras y hormigón de cal. Las 
piedras de la muralla son de tamaño mediano y parecen proceder de canteras cercanas. En este gran 
complejo defensivo prácticamente no aparecen spolia, ni siquiera en las esquinas de las torres  
(Fig. 5:4). 

 
Por el contrario, el gran edificio de planta rectangular de 25 x 7 m., excavado en la zona monumental 

entre 1978-80, situado al sur y próximo a la muralla, está en gran parte formado por sillares prismáticos de 
caliza azulada de las canteras de la zona de Alcublas, procedentes de algún yacimiento romano cercano, 
probablemente Edeta. El resto del aparejo era mampostería trabada con mortero de cal y gravas. El 
mortero, al igual que en la muralla, tapaba la unión entre las piedras a manera de enfoscado (Fig. 4). 
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Fig. 4. València la Vella, Riba-roja de Túria. Edificio público excavado entre 1978-80. Construido con spolia. Archivo del 
Museu de Prehistòria y autores.



En el interior son visibles otras construcciones, como un gran edificio de opus africanum, sin exhumar, 
un bastión de sillares en el extremo oriental y muros de aterrazamiento y de compartimentación de 
espacios de mampostería (Huguet et alii 2019).  

 
Un establecimiento defensivo de estas características, a partir de mediados del siglo VI, se ha de 

relacionar con la reorganización de este territorio por el Estado visigodo frente a la ocupación bizantina y 
la amplia autonomía de las aristocracias locales, civiles y episcopales, de algunas regiones peninsulares a 
partir de Leovigildo (Rosselló 1998). 

 
El yacimiento se abandonó a finales del s. VII o inicios del VIII. Los datos actuales indican que 

coetáneamente se creó otro centro monumental importante en Pla de Nadal, a unos 4 km. al sur de 
València la Vella. Para su construcción se usaría como cantera este asentamiento visigodo recientemente 
desaparecido. 

 
EL PALACIO DE PLA DE NADAL (RIBA-ROJA DE TÚRIA) 

 
A 20 kilómetros al noroeste de València y a cuatro al sur de València la Vella. Los edificios de Pla de 

Nadal I y del desaparecido Pla de Nadal II (Juan et alii 2018) junto otros más localizados alrededor, hacen 
suponer la existencia de un conjunto residencial muy extenso.  

 
El más conocido, el Pla de Nadal I, responde al modelo tardoantiguo de villae con galería superior, 

torres angulares en los flancos y patio central. El aula meridional, la única conservada, tiene 17 m. de 
longitud por 5,30 m. de anchura, con cuatro accesos centrados, uno por cada lado. Los principales 
(norte/sur) abren a un patio interior desaparecido, el septentrional, y un pórtico exterior, el meridional. 
Los secundarios (este/oeste) dan a atrios o vestíbulos cuadrangulares, accesibles a través de tres arcos 
adovelados sobre impostas muy bajas, flanqueados por torres avanzadas. El piso de la planta baja era de 
tierra batida. El pavimento de la planta alta, donde se sitúa la pars dominicata, estaba pavimentado con 
signinum enmarcado con baldosas bizcochadas. Del aposento superior provendrían la mayoría de las 
piezas escultóricas recuperadas. Las cubiertas eran de tejas planas y curvas a distintas aguas, con un 
elaborado sistema de evacuación pluvial mediante gárgolas. Presenta una estructura compacta que, junto a 
las torres angulares, le dan un aire de palacio-fortaleza. 

 
El esquema arquitectónico combina elementos de continuidad con la tradición de la villa clásica, caso 

de los pórticos y patio/peristilo central, con elementos nuevos, como la planta residencial en el piso 
superior, propio de palacios tardíos y de las residencias medievales.  

 
Aunque sólo se ha salvado parte de su planta, su tipología, la riqueza decorativa de los elementos 

escultóricos y arquitectónicos (más de 800 piezas labradas), apuntan a una estructura áulica y residencial de 
poder. Dos hallazgos epigráficos, un grafito en una venera con el nombre “Tevdinir” y un monograma 
cruciforme con el nombre “Tebdemir”, lo relacionan con el famoso Teodomiro de Orihuela (Llobregat 1973).  

 
Los elementos decorativos forman un programa iconográfico muy elaborado, realizado expresamente. 

Sin embargo, los spolia tienen su lugar. Las esquinas de las torres están hechas con grandes sillares de 
labra romana (Fig. 5:5). El palacio fue incendiado y su excavación consistió en el desescombro del 
derrumbe. Entre los restos arquitectónicos caídos había bastantes piezas romanas de buena factura, como 
capiteles y fustes de columnas (Fig. 5:6). Algunos de ellos podrían pertenecer a los mausoleos de Edeta. La 
numerosa y variada decoración arquitectónica de este conjunto es la de un ambiente cristiano y la muestra 
epigráfica es latina. Sería irreal y forzado, además de totalmente ajena a la realidad histórica y arqueológica 
de la zona, la propuesta de suponer que este gran edificio se construyera por y para las autoridades omeyas 
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que, por el contrario, serían los autores de su destrucción en la segunda mitad del s. VIII (Juan et alii 
2015). 

 
EL SANTUARIO Y TERMAS ROMANAS DE MURA (EDETA, LLÍRIA) 

 
Se abandonaron, al igual que la ciudad, a principios del siglo V d.C. A mediados del s. VI, tuvo lugar un 

cambio funcional con la reconversión del santuario pagano y las termas en un espacio religioso cristiano, 
aprovechando la forma y orientación de un aula del sector femenino, que se convertiría en una iglesia. En 
su alrededor destaca la necrópolis, similar a la del grupo episcopal de Valentia, con tumbas de losas 
procedentes del expolio del mismo edificio (Escrivà et alii 2005). 

 
 

CONCLUSIONES  
 
En la ciudad de València, destruida por lo menos dos veces entre los siglos III y V y que creó un gran 

centro episcopal en la primera mitad del s. VI, la mayor parte del abastecimiento de piedra en el periodo 
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Fig. 5. Síntesis de spolia y técnicas constructivas. A la izquierda (1, 3, 5) mampostería con mortero, alternada con sillares 
de spolia en los lados. A la derecha, ábside de la catedral, todo de spolia, muralla sin spolia y derrumbe con spolia. 1: 
València. Cara norte del mausoleo de San Vicente. 2: València. Ábside de la catedral. 3: València la Vella. Edificio 
público. Detalle de la mampostería delimitada por spolia. 4: València la Vella, Riba-roja de Túria. Muralla, sin spolia. 5: 
Pla de Nadal, Riba-roja de Túria. Detalle de las torres con sillares en su ángulo. 6. Pla de Nadal, Riba-roja de Túria. 
Capitel y fuste romano durante el proceso de excavación. Archivos SIAM, Museu de Prehistòria y autores.



tardoantiguo se hizo gracias al desmantelamiento de sus antiguos edificios romanos. Al mismo tiempo, 
otros edificios se reusaron directamente con pocos cambios. El más evidente fue la curia, pero también 
sucedió lo mismo con el gran santuario de Asclepios. El mantenimiento en pie de los antiguos conjuntos 
edilicios, normalmente con un cambio funcional, es una práctica corriente en todas las épocas.  

 
A partir de la segunda mitad del s. VI, el principal foco de actividad constructiva de la zona se trasladó 

al área de Riba-roja de Túria, a 16 km. de València rio arriba. Primero se desarrolló el gran complejo de 
nueva planta, de probable carácter urbano, de València la Vella, construido sobre una terraza elevada en la 
que, de momento, no ha aparecido ningún asentamiento anterior, ni posterior. Para cubrir las grandes 
necesidades de piedra, necesarias sobre todo para levantar la extensa muralla, se recurrió a canteras 
cercanas, abundantes y aún activas en la actualidad. Pero para alguno de los edificios más monumentales 
se reutilizaron bastantes piedras claramente romanas. Lo más probable es que su cantera fuera la cercana 
Edeta, municipio romano abandonado en el s. V, de la que se han identificado piezas arquitectónicas de sus 
monumentos funerarios. Esto supondría trasladar las piedras unos 12 km., aunque el cercano rio Túria, a 
favor de la corriente, facilitaría el transporte.  

 
El abandono de València la Vella y la creación del palacio de Pla de Nadal serían procesos sucesivos y 

relacionados. Por este motivo, es probable suponer que el primero serviría de cantera al segundo. 
 
Entre los siglos VI y VIII llama la atención el uso y perduración de la misma técnica constructiva en 

edificios tan notables como el mausoleo de san Vicente, conocido como la Cárcel de san Vicente, de 
mediados del s. VI, el edificio público de València la Vella, que sería de finales del s. VI, y el palacio de Pla 
de Nadal, de inicios del s. VIII. En todos los casos, los ángulos de los edificios se resuelven con sillares de 
expolio en las esquinas y sólida mampostería trabada con mortero y enlucida (Fig. 5: 1, 3, 5).  

 
Estos mismos procesos de perduración y reutilización de edificios y de expolio de otros, se volvieron a 

repetir en València durante el periodo Islámico. En ese momento el mausoleo de san Vicente se convirtió 
en unos baños de tipo árabe y el baptisterio se transformó en la puerta del recinto fortificado del Alcázar. 
Un acueducto coetáneo fue construido con elementos arquitectónicos visigodos y romanos, que ahora 
serían spolia de spolia. Pero todo esto ya sería otra historia. 
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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. 

Im
ag

en
 d

e 
cu

bi
er

ta
: P

ila
st

ra
s v

is
ig

od
as

 re
ut

ili
za

da
s e

n 
el

 a
cc

es
o 

al
 a

lji
be

 d
e 

la
 a

lc
az

ab
a 

em
ir

al
 d

e 
M

ér
id

a.

ISBN 978-84-09-26155-0

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital




