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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. 



2.10. SPOLIA EN CARTHAGO NOVA. REUSO Y RESILIENCIA 
URBANA EN LA CIUDAD DEL ALTO IMPERIO 

SPOLIA IN CARTHAGO NOVA. URBAN REUSE AND RESILIENCE  
IN THE CITY OF THE HIGH EMPIRE 

 
 

JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN1, MARÍA JOSÉ MADRID BALANZA2,  
VÍCTOR VELASCO ESTRADA3, BEGOÑA SOLER HUERTAS4

Exemplum et Spolia 
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas 
MYTRA 7, 2020: 147-158

RESUMEN 
 
Carthago Nova se convirtió durante los siglos IV al VII d.C. en una gigantesca cantera para el 
aprovisionamiento funcional de material constructivo y sus espacios urbanos fueron reutilizados y 
transformados desde la óptica funcional. Sin embargo, esta dinámica se constata también al menos 
desde época augustea y entre los siglos I-III d.C. Ejemplos relevantes de ello lo proporcionan 
determinados contextos arqueológicos documentados recientemente en el Parque Arqueológico del 
Molinete y, en concreto, en el área del Foro colonial y en el Edificio del Atrio. Diversos objetivos y 
condicionantes explican un fenómeno en que los spolia adquieren una importancia funcional y/o 
ideológica de primer orden, revelándose como un elemento primordial para entender la 
configuración de la ciudad altoimperial como un ente resiliente. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Parque Arqueológico del Molinete, amortización, reutilización, Foro colonial, Curia, Edificio del 
Atrio. 
 
SUMMARY 
 
Carthago Nova became during the 4th to 7th centuries AD a gigantic quarry for the functional supply 
of construction material and its urban spaces were reused and transformed from the functional 
perspective. However, this dynamic has also been at least since the Augustean times and between 
the 3rd centuries AD. Relevant examples of this are provided by certain archaeological contexts 
recently documented in the Archaeological Park of Molinete and, in particular, in the area of the 
Colonial Forum and in the Atrium Building. Various objectives and conditions explain a 
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phenomenon in which spolia acquire a functional and/or ideological importance of the first order, 
revealing itself as a prime element in understanding the configuration of the High-Imperial city as a 
resilient entity. 
 
KEY WORDS 
 
Archaeological Park of Molinete, amortization, reuse, Colonial Forum, Atrium Building. 
 
 
En las últimas dos décadas, se ha incidido de forma particular en la importancia de los diversos tipos de 

reempleo en la Cartagena de la Antigüedad Tardía, básicamente en los siglos IV-V d.C. y en el periodo 
bizantino (siglos VI-VII d.C.). En esta época la reutilización de espacios urbanos y de material de todo 
género, en particular constructivo, devino una constante, lo que incidió en una profunda transformación 
del tejido urbano de la urbe precedente. De hecho, se ha puesto el acento en la conversión de la antigua 
ciudad altoimperial en una gigantesca cantera; en construcciones de todo tipo y funcionalidad, y mediante 
el recurso a fosas, trincheras y otros sistemas de desmonte y extracción, se obtuvieron spolia y material de 
todo género reutilizable en la construcción de nuevos edificios y estructuras de producción (Vizcaíno 2002: 
205-218; Vizcaíno e.p.). Testimonios de ello se encuentran en los recientes trabajos en el Parque 
Arqueológico del Molinete, que han evidenciado la recuperación y reuso de material diverso a partir de los 
siglos III-IV d.C., en particular en el denominado Edificio del Atrio (Insula I) y en el santuario de Isis y 
Serapis (Insula II). Desde este periodo en adelante, el expolio y reempleo de materiales parece estar 
presente en todas las fases constructivas constatadas (véase García-Aboal e.p. a). 

 
También se ha remarcado el fenómeno de “mímesis” que determinadas técnicas constructivas 

experimentaron en la Cartagena antigua durante centurias y, de nuevo de forma particular, en época tardía, 
siendo un ejemplo ilustrativo el opus africanum (u opera a telaio). Este aparejo se incardinó en el ADN 
constructivo local, se desarrolló con profusión en épocas púnica y romana, y fue ampliamente recuperado –
aunque con el recurso sistemático a spolia y con escaso esmero técnico y ornamental– en la arquitectura 
pública y productiva entre los siglos IV y VII d.C., todo ello motivado por su cercanía y ancestral relación 
con el norte de África. Imponente expresión de ello es un potente muro de aterrazamiento, ejecutado en 
una suerte de pseudo opus africanum, documentado en el barrio bizantino del Molinete (Vizcaíno et alii 
e.p.). Definido por su carácter funcional y utilitario, sin que se observe especial interés por el esmero 
técnico u ornamental, el muro, su diseño, ejecución y envergadura –íntimamente ligados a su función– 
denotan un comitente público, debiendo asociarse a la presencia en la ciudad de los milites romani. Es, por 
tanto, exponente de los fenómenos de mímesis, resiliencia y reutilización, a más de una de las estructuras 
de mayor envergadura técnica documentado en la Spania bizantina. 

 
También el carácter resiliente de la ciudad tardía se observa en las dinámicas de reutilización y re-

funcionalización de calles (García-Aboal et alii e.p.) y edificios y espacios urbanos, siendo paradigma al 
respecto el caso del santuario de Isis y Serapis, construido en época de Vespasiano y en uso durante el siglo 
II y parte del III d.C. (Noguera y Madrid 2019: 36-95). Tras el abandono del area sacra, el conjunto 
cambió radicalmente de función y se transformó en un amplio espacio artesanal dedicado al trabajo del 
hierro y del vidrio, actividad que se mantuvo durante todo el siglo IV e, incluso, en los inicios del V d.C. 
(véase García-Aboal e.p. b; con carácter general: Underwood 2019). 

 
Este fenómeno de los spolia y la reutilización de espacios y material constructivo y decorativo de todo 

tipo, que se sustanció entre el pragmatismo y la ideología, adquirió un enorme auge desde la Antigüedad 
Tardía en adelante, hasta el punto de ser signo distintivo del mundo y la ciudad de este periodo (Ward-
Perkins 1999: 225-244; Brilliant y Kinney 2011; Altekamp et alii 2013; Altekamp et alii 2017; Bredekamp y 
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Trinks 2017; Underwood 2019). Sin embargo, el recurso a spolia y el reempleo de espacios urbanos fue 
también una práctica habitual en Roma y sus provincias desde época tardorrepublicana (Kinney, 2001; 
Hansen 2003; Pensabene 2015). También en Cartagena un atento análisis del registro arqueológico 
constata que la reutilización de espacios, materiales, técnicas constructivas… se documenta con profusión 
durante el Alto Imperio y es un elemento consustancial de la ciudad. Las evidencias asociadas a dinámicas 
de reaprovechamiento de material constructivo, elementos muebles e, incluso, amplios espacios urbanos 
para la concreción de nuevos proyectos edilicios se constatan, al menos, desde la primera mitad del siglo I 
y se acrecientan a partir del II d.C. Los procesos son inherentes a la evolución de la fábrica urbana y a la 
materialización de los diversos planos constructivos que modelaron el espacio urbano de conformidad a 
determinados intereses o necesidades sociales, siendo difíciles de circunscribir a un periodo o espacio 
temporal concreto. Estos procesos adquirieron diferentes formas y significados, estando marcados en un 
buen número de ocasiones por el pragmatismo y en otras por una marcada intencionalidad ideológica. La 
intensidad de estas manifestaciones permite definir la Carthago Nova del Alto Imperio como una ciudad 
resiliente en muy diversas facetas. La aplicación de un método de trabajo preciso permite el análisis de los 
elementos “expoliados” y/o reutilizados para discernir su historia singular y las motivaciones y contextos 
histórico, social, económico e, incluso, tecnológico que conllevaron el reempleo. 

 
El avance de las investigaciones 

arqueológicas en el centro urbano de 
Cartagena y, en especial, los trabajos 
desarrollados desde hace más de una 
década en el Parque Arqueológico del 
Molinete (Noguera y Madrid 2009a; 
Noguera et alii 2016; Noguera et alii 
2019), han puesto de manifiesto que 
este tipo de dinámicas se manifiestan 
desde época temprana. En concreto, las 
recientes excavaciones en la cabecera 
septentrional del Foro colonial, aco -
metidas entre 2017 y 2019 en el área 
más oriental del parque, revelan la 
precocidad, variedad tipológica y diver -
sidad funcional de estos fenómenos de 
reempleo (Noguera et alii 2018: 63-101) 
(Fig. 1). 

 
El origen y evolución de las primeras 

fases constructivas del Foro plantean 
más dudas que certezas. Quizás su 
germen pudo estar en la deductio 
colonial de mediados del siglo I a.C. 
(ignoramos si en la misma ubicación del 
ágora referida por Polibio X, 16, 1; Martín 1994: 319), que debió prever el diseño y construcción del 
equipamiento necesario para la gestión de los asuntos religiosos, jurídicos y administrativos de la nueva 
colonia y su extenso territorium. Es probable que en la temprana época colonial, la ciudad fuese dotada de 
algunos órganos de administración, si bien las nuevas colonias, como emanaciones de Roma y 
dependientes de ella, no dispusieron por regla general de curia, comicio y, quizás incluso, foro hasta época 
imperial (Gros y Torelli 1994: 252). 
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Fig. 1. Cartagena (Carthago Nova). Ortofotografía cenital de las 
excavaciones del Foro colonial (2017-2019); obsérvese la 
superposición de las estructuras forenses a un barrio precedente 
(siglos II-I a.C.) (ortofoto: J. G. Gómez).



Por el contrario, disponemos de más información para reconstruir en parte la planificación, 
configuración y evolución del conjunto forense entre los siglos I y III d.C., en particular gracias a las 
referidas excavaciones. No es esta la sede para analizar en detalle la configuración urbana y arquitectónica 
del conjunto (al respecto: Berrocal y De Miquel 1999: 187-194; Noguera et alii 2009: 217-302; Noguera et 
alii 2013: 135-164), aunque cabe señalar que dichos trabajos han aportado muchos datos sobre la 
configuración del Foro en época julio-claudia, que implicó la obliteración de un extenso barrio de los siglos 
II y I a.C. posiblemente ubicado al norte del primer “foro” y de varios edificios de este (vide infra). 
Posiblemente tras el ejemplo de la dedicación en Tarraco de un templo dedicado al Divus Augustus 
(Tácito, Ann. 1, 78, 1), en la capital del conventus Carthaginiensis se hizo lo propio, planteándose un 
proyecto que sirviese para acoger las ceremonias de culto imperial y como contenedor monumental para 
los homenajes al Princeps, la casa imperial, los prohombres del Estado y los integrantes de la elite local, 
incluidos sus patronos. A este periodo podría corresponder la construcción de un gran conjunto 
estructurado en varias terrazas interconectadas mediante grandes escaleras, generando una graduación de 
edificios que fuese trasposición de la jerarquía existente entre lo humano y lo divino (Noguera et alii 2009: 
217-302; Noguera et alii 2013: 135-164). En la terraza superior se alzó un templo posiblemente dedicado al 
emperador Augusto divinizado, cuya fachada tetrástila –de orden gigante a juzgar por los restos de su 
hipotético orden y decoración arquitectónica (Ramallo 2004: 198-199, figs. 40-42; Pensabene 2006: 117, 
nota 17)– parece reproducir las monedas acuñadas en la colonia en época tiberiana (RPC 174-178; Llorens 
1994: 71-74 [emisión XVI]; Abascal 2002: 22, 25 y 29, tabla I). De dicho templo no se ha documentado 
resto alguno (ni siquiera de cimentación) en la reciente excavación de los rellenos de la terraza superior 
inmediatos a su muro de contención, lo cual sugiere que debía ocupar una posición retranqueada con 
respecto a este. Delante del muro se dispuso una serie de, al menos, cuatro grandes contrafuertes de 
arenisca que bien pudieron servir de pedestales de estatuas ecuestres; frente a estos pedestales se 
construyó un basamento con antae, de circa 9 por 3,5 m, posiblemente correspondiente a un monumento 
en forma de altar relacionado con el culto imperial. En torno a la terraza inferior debieron distribuirse los 
edificios político-administrativos como la basílica, el erario público y la sede de los duoviros (todos ellos 
desconocidos), así como la Curia, ubicada al cobijo del templo en el flanco oriental de la terraza intermedia 
y cuyas sesiones presidía una estatua togada del emperador en su calidad primer ciudadano de Roma y 
Pontifex Maximus (Noguera y Ruiz 2006: 195-231). 

 
En el transcurso de la planificación y ejecución de todo este programa forense julio-claudio se han 

constatado diversos testimonios de “reutilización” y resiliencia urbana, de los cuales destacaremos algunos 
por significativos. Pueden retrotraerse a principios del siglo I d.C. y se relacionan –como ya se ha señalado 
más arriba– con la amortización y obliteración de un barrio de época romana tardorrepublicana ubicado al 
pie del sector más oriental de la ladera suroriental de la acrópolis de la ciudad, la arx Hasdrubalis de 
Polibio (X, 10, 9). Este espacio urbano estuvo integrado por calles, diversas viviendas organizadas, al 
menos, en dos terrazas y construidas con sólidos muros de aparejo mixto de opus africanum y opus 
vittatum, y al sur de estos diversos edificios de carácter público (a juzgar por su envergadura, tipología y 
programas decorativos) que –si aceptamos la continuidad de usos en el tejido urbano– quizás pudieron 
pertenecer al primer “foro” de la colonia (Fig. 1). 

 
El primer testimonio evidencia el uso de rellenos de escombros de material constructivo y ornamental 

para la construcción de aterrazamientos y cimentaciones en el mencionado contexto. En concreto, para 
construir las terrazas superior e intermedia del foro fueron comprados/expropiados y demolidos los 
edificios domésticos y de otra naturaleza del barrio preexistente. Los edificios que quedaron bajo la terraza 
intermedia fueron casi totalmente arrasados por cuestiones de cota. Los que quedaron bajo la terraza 
superior fueron arrasados hasta una altura de circa 3 m y colmatados con los propios escombros derivados 
de su demolición (Fig. 2), así como con tierras procedentes del desmonte del cerro practicado para encajar 
la parte más septentrional de la referida terraza. Todo ello pudo hacerse quizás en aplicación de lo legislado 

JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN ET ALII

150

        

7



151

en la normativa de la época, recogida en 
parte en el Codex Theodosianus que 
permitía la eliminación y reutilización 
de escombros caídos y estructuras 
ruinosas en procesos de construcción 
(Karmon 2011: 33-35; también: Marano 
2017: 833-848). Este fenómeno de 
“reconversión” de amplios espacios 
urbanizados para la construcción de 
nuevos equipamientos monumentales 
está bien documentado en ciudades de 
toda la geografía romana y, en el caso de 
Cartagena, tiene otro buen ejemplo 
temprano en la amortización de 
viviendas pavimentadas con mosaicos 
del siglo I a.C. para la construcción del 
teatro de época augustea (Ramallo y 
Ruiz 1998). La dinámica se acentuó en 
época tardía (García-Aboal e.p. a). 

 
El segundo testimonio, relacionado 

con estas mismas dinámicas, está 
representado por la amortización y 
reutilización de material de una serie de 
edificios, con seguridad ni domésticos ni 
productivos y tal vez públicos en razón 
de sus caracteres ornamentales, que 
quizás podrían ponerse en relación con 
el sector sep tentrional del hipotético 
primer “foro” de la colonia. Las mencionadas excava ciones han documentado que en la construcción de la 
Curia tiberiana se reutilizaron elementos constructivos provenientes de la obliteración y des montaje de 
parte de uno o varios de los referidos edificios; en concreto, para la construcción del cimiento de la fachada 
del edificio de reuniones, orientada al oeste, fueron despiezados y reutilizados diferentes elementos 
constructivos y arquitectónicos, entre ellos ellos varios sillares y cuartos parciales pertene cientes a un 
tambor de fuste en arenisca previamente desmontados (Fig. 3). 

 
Respecto a las motivaciones de utilidad, este es posiblemente uno de los ejemplos más tempranos y 

paradigmáticos constatados hasta ahora en la ciudad, fechándose posiblemente en tiempos de Tiberio. En 
este caso, el material reutilizado adquiere un valor meramente funcional, haciendo uso de aquellos 
materiales disponibles, procedentes de la demolición de edificios preexistentes y reutilizables. Este tipo de 
fenómenos tiene en la propia Cartagena un magnífico exponente tardío en la reutilización de las columnas 
(basas, tambores de fuste y capiteles) de la scaenae frons del teatro para la construcción del mercado 
instalado sobre la escena y orchestra del edificio en el siglo V d.C. (Ramallo y Vizcaíno 2011: 225-263), y se 
conoce bien en edificios más coetáneos de las referidas operaciones en el foro cartagenero, como es el caso 
de la Porticus Octaviae, construida en Roma hacia el año 27 a.C., en cuyos rellenos constructivos se 
reutilizaron diferentes elementos arquitectónicos procedentes del pórtico construido por Q. Cecilio Metello 
(Hansen 2003: 24; Gorrie 2007: 8). Tampoco faltan ejemplos en el solar hispano, donde imperan acciones 
de utilidad y economía de medios, bien documentadas en los rellenos constructivos del denominado Foro 
Provincial de Tarraco (Domingo 2009: 802-804) y en el conjunto de sillares y tambores de fuste 
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Fig. 2. Cartagena (Carthago Nova). Estructuras domésticas de los 
siglos II-I a.C., amortizadas y demolidas para la construcción de la 
fase julio-claudia del Foro colonial (foto: J. G. Gómez).



reaprovechados en la construcción del hyposcaenium del teatro de Mérida a finales del siglo I d.C. (Mateos 
y Rodríguez 2018: 56-58). 

 
Un tercer y último testimonio corres ponde al expolio de materiales marmóreos, apreciados por su valor 

y adaptabilidad de uso. Destacan las recuperaciones de material de revestimiento marmóreo parietal y 
pavimental para su almacena miento y posterior reaprovechamiento. De nuevo las referidas excavaciones 
han documentado la existencia, bajo la plaza forense y la Curia tiberiana, de los restos de un edificio de 
cierta magnitud dotado, al menos, de un aula y una especie de porche abierto hacia el oriente, es decir, con 
un esquema de circulación interior opuesto al del posterior edificio de reuniones. El aula rectangular del 
edificio, cuya construcción podría remontar a mediados del siglo I a.C. en virtud de los contextos cerámicos 
asociados, se decoró en una fase posterior con pinturas del III Estilo y se pavimentó a inicios de época 
julio-claudia con un opus sectile marmóreo (Fig. 4). Dada la configuración del edificio y su programa 
decorativo, muy sugerente es la posibilidad de interpretarlo como sala de reuniones, quizás asociado al 
ordo decurionum de la primera etapa de la colonia, aunque por el momento esta es solo una mera hipótesis 
de trabajo que queda pendiente de ulteriores verificaciones. 

 
Sea como fuere, el edificio fue desmontado y literalmente despojado de sus aplacados antes de ser 

arrasado (razón por la que el pavimento y su diseño solo se conoce por medio de las improntas conservadas 
en su cama de mortero, donde también quedaron pequeños fragmentos marmóreos destinados a 
garantizar la nivelación y estabilidad del suelo), una práctica que debió ser habitual tanto en ámbito 
urbano, como rural, y que está bien documentada en periodos cronológicos posteriores. 

 
No es poco lo que conocemos sobre la reutilización de elementos arquitectónicos y decorativos en estocaje, 

fenómeno que en la propia Roma se constata asociado a la recuperación, reutilización y reelaboración de ele-
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Fig. 3. Cartagena (Carthago Nova). Cimentación de la fachada oeste de la Curia, con reutilización de elementos 
constructivos y arquitectónicos (foto: equipo Molinete).
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mentos marmóreos en distintos estadios de 
elaboración almacenados en los depósitos 
de la Marmorata a los pies del Aventino 
(Pensabene 2013: 118-119). En Cartagena, la 
hipótesis de una recuperación, reutilización 
y reelaboración de material constructivo y 
ornamental puede plantearse a partir del 
análisis de diversos edificios, como sucede 
con el Edificio del Atrio ubicado en la Insula 
I del Molinete, cuya construcción no ante-
cede al periodo flavio (Noguera et alii 2016: 
378-388) y en cuyo atrio fue reutilizado un 
conjunto de cuatro columnas toscanas de 
época augustea labradas en mármol local 
del Cabezo Gordo (Noguera y Madrid 
2009b: 166-170). La misma interpretación 
puede sugerirse para las pilastras de már-
mol lunense, de cronología post-augustea, 
usadas en la construcción, quizás ya a ini-
cios del siglo II, de un larario en el referido 
atrio del edificio (Noguera y Madrid 2009a: 
268-269, n.º 14 [B. Soler]). También para el 
uso de formelas en estocaje identificadas en el pavimento en opus sectile trajano-adrianeo de la sala de reu-
niones de la Curia tiberiana (Noguera et alii 2013: 135-164), observándose claros paralelismos con algunas 
composiciones de contextos campanos que sugieren la existencia de talleres especializados en la elaboración 
de pavimentos y revestimientos con restos de almacén o de reempleo.  

 
En este orden de cosas, el programa arquitectónico documentado en la porticus post scaenam del 

teatro de la ciudad (Ramallo 2004), proporciona un testimonio a tener en cuenta. La heterogeneidad 
tipológica y formal de los elementos arquitectónicos recuperados, especialmente visible en el conjunto de 
basas y capiteles, y la falta de pericia de los talleres implicados en la labra denotan –además de un desfase 
cronológico para su construcción (segunda mitad del siglo I d.C.)– la existencia de otras fuentes de 
financiación muy distintas a las sugeridas para el resto del edificio. Una explicación a la baja calidad 
arquitectónica de este espacio, al margen del origen o disponibilidad económica, pudo estar relacionado 
con la imperante necesidad de finalizar la obra, haciendo uso de material arquitectónico sobrante e, 
incluso, de elementos destinados a otras construcciones o en curso (Soler y Antolinos, 2008: 141; Ramallo 
y Ros, 2017: 662-663). Un paralelo cercano se encuentra en el conjunto de elementos arquitectónicos 
(basas, fustes y capiteles) reutilizados en la construcción de la porticus post scaenam del teatro de Mérida 
(Ayerbe y Peña, 2018: 286-287). 

 
La pulcritud técnica de los trabajos realizados en todos estos casos acredita la participación en este 

género de operaciones de extracción y almacenaje de empresas y maestranzas especializadas en este género 
de actuaciones, así como el recurso a la normativa general y local que fuese de aplicación en cada caso 
(Barker 2012: 22-31). 

 
La explicación a este fenómeno de extracción, recuperación y reuso de material constructivo y 

ornamental puede encontrarse en motivos estéticos y de carácter económico y utilitario, así como en el 
valor simbólico e ideológico de algunos de los edificios reutilizados. De hecho, los procesos de amortización 
de barriadas para la construcción de conjuntos como el Foro y el teatro obedecen a la proliferación de 
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Fig. 4. Cartagena (Carthago Nova). Edificio público amortizado 
para la construcción de la terraza intermedia y Curia del Foro 
colonial; improntas de las placas marmóreas en la cama del 
pavimento (dibujo: V. Velasco).



En este contexto, la denominada habitación 14A (resultante de la compartimentación del aula 14 de 
época flavia) fue decorada con un programa pictórico del mencionado estilo, aunque el fondo de los 
paneles y el zócalo no eran blancos sino amarillos. La parte superior era blanca y fue decorada con varios 
cuadros de tamaño considerable con evocaciones de Apolo y, al menos, las musas Terpsícore, Calíope y 
Melpómene. Estos cuadros son obra de talleres suritálicos de la segunda mitad del siglo I d.C. (Noguera et 
alii 2016: 234-235, n.º 9 [I. Bragantini]; Fernández et alii 2018: 655-672), pero fueron extraídos y 
recolocados en una composición de inicios del siglo III d.C. Esta reutilización cultural y anticuaria 
demuestra el valor dado al ciclo pictórico y a la estancia que se deseaba decorar con él. 

 
Estos ciclos pictóricos con paneles blanco-amarillentos deben fecharse a finales de la segunda década 

del siglo III d.C., según se deduce del hallazgo en la adyacente habitación 14C de parte de un panel 

grandes proyectos urbanísticos y constructivos ligados a las necesidades emanadas de la nueva ideología 
del Estado. 

 
En el entorno del Foro colonial, disponemos de un ulterior testimonio que acredita en un momento 

avanzado del Alto Imperio de las dinámicas de reuso en la ciudad, aunque en este caso derivado del valor 
anticuario, cultural e ideológico del material. Esta dinámica se constata en la reutilización de, al menos, 
cuatro cuadros de época flavia con Apolo y tres Musas en el Edificio del Atrio durante la segunda década 
del siglo III d.C. (Fig. 5). En este momento, el edificio fue sometido a una importante refectio consistente 
en la reforma y decoración de algunas de sus grandes aulas de época flavia. Dichas estancias fueron 
compartimentadas en varios ambientes de dimensiones menores mediante una serie de tabiques de opus 
craticium, con o sin zócalos de mampostería trabada con barro, y fueron dotadas de pinturas 
caracterizadas por su sencillez y simplicidad, con fondos blancos y divisiones tripartitas (Noguera et alii 
2017: 164-165; Durán 2019: 47-48, fig. 5). Los zócalos están divididos en sucesiones de cuadros y 
rectángulos delimitados con filetes negros que parece que intentan recordar los zócalos de imitación de 
crustae marmorea de épocas precedentes. La zona media se compone por una sucesión de paneles e 
interpaneles de fondo blanco delimitados por bandas rojas y con líneas de encuadramiento sencillas o 
triples, generalmente, de color negro, aunque hemos encontrado también verdes y rojos. Se trata de un 
estilo lineal, sin apenas interés por la perspectiva, integrado por formas geométricas como rectángulos y 
scutulata que se ejecutan de forma muy esquemática y que, en este caso, encontramos en algunos 
conjuntos de Roma en esta misma época (Martínez et alii e.p. a; Martínez et alii e.p. b). 
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Fig. 5. Cartagena (Carthago Nova). Cuadros con evocaciones de Apolo y las Musas Calíope y Terpsícore, procedentes del  
Edificio del Atrio (fotos: J. L. Montero).
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pictórico del mismo estilo con parte de un titulus pictus celebrativo con datación consular. En él se 
menciona de forma conjunta al emperador Heliogábalo y al Prefecto del Pretorio Adventus en el 
desempeño de su segundo consulado, lo que aconteció en la segunda mitad del año 218 d.C. (Noguera et 
alii 2017: 149-172). La documentación de este contexto de reforma de inicios del siglo III d.C. obliga a 
matizar la existencia a inicios de esta centuria de una crisis generalizada en Carthago Nova, pues es ahora 
cuando el Edificio del Atrio experimenta su último gran proceso de reforma con la consiguiente inversión 
(algo que también se está constatando en otras zonas del propio Foro colonial, por ejemplo en el 
denominado Edificio del Mosaico). 

 
No debe obviarse la posibilidad de que los cuadros con Apolo y las Musas perteneciesen en origen a la 

decoración de una de las aulas de la fase flavia del edificio, configurada como un espacio de representación 
cultural, para celebrar banquetes o, incluso, un Museum (Noguera y Madrid 2019: 93). Los cuadros se 
preservaron con toda probabilidad gracias a su cualidad técnica, pero no puede excluirse que en la base de 
su reutilización estén razones como la voluntad de conservar la memoria del ambiente originario y de las 
funciones a las que estuvo destinado (Noguera et alii 2016: 234-235, n.º 9 [I. Bragantini]). De hecho, si 
aceptamos la conexión del Edificio del Atrio al santuario de Isis y Serapis adyacente y, por consiguiente, su 
ligazón isiaca (Noguera y Madrid 2019: 61), dicha refectio y reutilización quizás podría asociarse a la etapa 
de especial vínculo entre los Severos y los cultos isíacos a finales del siglo II-inicios del III d.C. (Pirelli 
2007: 15-16; De Hoz 2013: 225; Bricault 2013: 111-120), de una parte, y de otra, permitiría suponer que al 
menos durante la primera mitad de la centuria el témenos isiaco estuvo activo. 

 
De todo lo expuesto se deduce una clara lectura sobre los procesos de resiliencia y reempleo funcional 

en la Carthago Nova del Alto Imperio. Este fenómeno se amoldó a diversos condicionantes y objetivos, 
adquiriendo los spolia una importancia funcional y/o cultural y anticuaria de primer orden, pues se 
revelan como un elemento primordial para entender el carácter resiliente de la ciudad en el devenir de la 
Antigüedad. Junto a los valores estéticos, culturales y simbólicos, vinculados a determinados elementos 
muebles, existieron otras motivaciones económicas, funcionales o de disponibilidad, que plantean una 
problemática mucho más compleja y plural al estado de la cuestión de los spolia clásicos. En la Carthago 
Nova de los siglos I-III d.C. se produjeron cambios funcionales de edificios; amortizaciones/ 
transformaciones de amplios sectores del tejido urbano; reutilización de material arquitectónico y de otra 
naturaleza, como pinturas, con la complejidad técnica que ello conlleva; imitación y mantenimiento de 
modelos antiguos, algo que se observa en la persistencia en la ciudad altoimperial y tardía de tradiciones 
púnicas y en la pervivencia de técnicas como el opus africanum. Todo ello aconteció en contextos 
históricos precisos y con motivaciones concretas, así como en orden a parámetros definitorios que oscilan 
del mero reaprovechamiento pragmático, funcional o de motivación económica, al reaprovechamiento 
ideológico, anticuario o simbólico, quizás el más complejo de analizar cuando no se dispone en el registro 
de la totalidad de los datos precisos. 
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En este trabajo se presentan las actas del Congreso Internacional “Exemplum et Spolia. 
La reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas”, que 
tuvo lugar en Mérida del 26 al 28 de junio de 2019. Este foro se enmarcó dentro del 
proyecto de investigación Exemplum et Spolia. El legado monumental de las 
capitales provinciales romanas en Hispania, aprobado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4), en el que estaban 
implicadas, como entidades coordinadas, el Instituto de Arqueología de Mérida, la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de Murcia. 
 
Las más de setenta contribuciones que se exponen en estos dos volúmenes definen las 
claves y exploran los procesos que, tanto a nivel general como particular de cada 
ejemplo, intervinieron en la construcción de los edificios históricos a lo largo de los 
siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época 
romana provenientes de otros edificios anteriores. Del mismo modo, se analizan las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, la procedencia del material 
reutilizado, la tipología arquitectónica de los materiales expoliados o su contexto, entre 
otras particularidades.  
 
Los distintos casos analizados componen un elenco ampliamente significativo a nivel 
espacial y temporal, lo que permite perfilar de forma muy clara cuáles fueron estos 
procesos de spolia y reutilización de materiales romanos y su pervivencia a través del 
tiempo. Esta publicación, por tanto, ofrece una amplia base y marco de trabajo para los 
estudios futuros sobre todos estos aspectos. 
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