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Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento.



                Índice general

La problématique des milieux humides vue par les Anciens et les Modernes: définition, 
délimitations, conceptualisation et pratiques de gestion des zones des bords de l’eau 
(Riparia)
(Ella Hermon) 

El aprovechamiento de la ribera del Alto Almanzora (Almería) durante IV y III 
Milenio a.C.  
(M ª de la Paz Román Díaz, Catalina Martínez Padilla)

El aprovechamiento agroganadero de la ribera del Alto Almanzora (Almería) durante 
el Alto Imperio Romano
(María Juana López Medina)

Uso de la sal en la fabricación de textiles durante la prehistoria. El caso del Humedal 
del Gallo (Bahía de Cádiz, España)
(José Antonio Ruiz Gil)

Aproximación al estudio de las salinas de Jaén en época romana
(Alejandro Fornell Muñoz, Juan Manuel Castillo Martínez)

Las viñas palustres y la percepción agraria del humedal en las fuentes latinas
(Lázaro Lagóstena Barrios)

Silva harundinis: ¿una tipología de silva ligada al aprovechamiento de áreas de humedal?
(José Luis Cañizar Palacios)

La Lantejuela, un complejo endorreico entre dos colonias béticas: Astigi y Urso
(María del Mar Castro García)

El impacto de la producción olearia romana sobre los ríos Baetis y Singilis
(Daniel J. Martín-Arroyo Sánchez)

Conectividad en el estuario del Guadalquivir entre Turris Caepionis y Nabrissa Veneria. 
Aprovechamientos económicos, comunicaciones, embarcaderos y zonas navegables
(Pedro Trapero Fernández)

La plantación de viñedos en los entornos de la Riparia de la bahía gaditana en el tránsito 
del siglo XV al XVI
(Emilio Martín Gutiérrez)

Transformaciones históricas del paisaje a través del desarrollo de actividades agrícolas 
y ganaderas: impacto sobre los humedales de la comarca del Alto Guadalquivir
(Gema Ortega González, Fernando Ortega González, Francisco Guerrero)

9

23

47

71

89

109

123

137

153

179

195

215



La gestión de los humedales en Quebec: estructuras, evoluciones y percepciones     
de ONG ambientales
(Elly Hermon)

Índice BiBliográfico 

Índices TemáTicos

Onomástico

Toponímico

Fuentes

235

255

277

277

278

284



153

El impacto dE la producción olEaria romana sobrE los ríos 
Baetis y singilis

Daniel J. Martín-arroyo Sánchez

ceiPac1 – UniverSitat De Barcelona

1. introducción.

	Los	intereses	económicos	de	muchas	ciudades	béticas	confluyeron	sobre	el	Baetis	y	el	Singilis, 
los	actuales	ríos	Guadalquivir	y	Genil	 (Fig.	1).	El	acceso	a	estas	vías	fluviales	sería	 fundamental	
para	el	desarrollo	de	las	comunidades	ribereñas,	pero	también	para	otras	situadas	tierra	adentro.	En	
consecuencia,	las	orillas	de	estos	ríos	fueron	ocupadas	por	distintos	establecimientos,	destacando	las	
figlinae	de	ánforas	Dressel	20	y	23,	destinadas	al	envasado	de	aceite.	La	abundancia	de	estas	figlinae 
y	de	los	fragmentos	anfóricos	visibles	en	prospección	superficial	advierten	sobre	la	gran	magnitud	de	
tales	producciones.	A	ello	se	añaden	las	evidencias	del	Testaccio	en	Roma	y	de	los	campamentos	del	
limes,	manifestaciones	de	la	intervención	imperial	en	el	contexto	de	una	notable	distribución	general	
de	estas	ánforas	en	el	Occidente		romano.

1  Este	trabajo	se	ha	desarrollado	en	el	seno	del	EPNet	Project.	Production and Distribution of Food during the Roman 
Empire:	Economic	and	Political	Dynamics	(FP7/2007-2013	/	ERC	grant	agreement	nº	340828).	El	grupo	de	investigación	
CEIPAC	 también	 es	 beneficiario	 del	 Proyecto	 HAR2015-66771-P	 (MINECO/FEDER,	 UE).	 Agradezco	 a	 Lázaro	
Lagóstena	Barrios,	 director	 del	 Proyecto	Riparia	 (MINECO-HAR2012-36008),	 la	 oportunidad	 ofrecida	 en	 la	 presente	
publicación.	Agradezco	la	dedicación	del	CEIPAC	al	complejo	estudio	de	la	producción	olearia	bética.	Su	director	José	
Remesal	Rodríguez	ha	permitido	a	muchos	investigadores	involucrarse	en	este	ámbito,	despertando	su	interés	a	través	de	
las	excavaciones	del	Monte	Testaccio	y	de	múltiples	publicaciones.	Por	suerte,	me	incluyo	entre	estos	afortunados.	Sus	
consejos	han	sido	además	de	gran	utilidad	para	la	realización	de	este	trabajo.
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	La	abundante	 información	arqueológica	y	epigráfica	de	 las	ánforas	(grafitos,	sellos	y	 tituli 
picti)	se	une	a	 los	restos	de	 la	ocupación	rural	y	a	 la	evidencia	de	 los	plomos	monetiformes2 para 
ofrecer	un	gran	potencial	de	análisis	 sobre	 los	primeros	pasos	en	 la	producción	y	distribución	del	
aceite	bético.	Otra	parte	de	la	información	disponible,	aunque	valiosa,	es	muy	limitada.	Se	trata	de	
las	noticias	escritas	y	epigráficas	que	hablan	de	la	organización	agraria	en	general	y	la	navegación	
sobre	el	Baetis	y	el	Singilis	en	particular.	Por	último,	existen	vacíos	en	la	documentación	que	impiden	
la	información	del	proceso	completo,	desde	la	obtención	de	la	aceituna	hasta	el	embarque	del	aceite	
en Hispalis	para	su	transporte	marítimo.	Por	ejemplo,	se	sabe	poco	sobre	el	importante	papel	que	ju-
garían	los	odres	en	el	traslado	del	aceite	desde	las	almazaras	hasta	los	puntos	de	trasvase	a	las	ánforas3.

	Existen	 visiones	 de	 conjunto	 sobre	 la	 producción	 y	 comercialización	 del	 aceite	 bético4, 
aunque	sería	conveniente	la	realización	de	estudios	pormenorizados	en	todos	los	aspectos	de	estos	
procesos.	No	obstante,	sobre	este	tipo	de	reflexiones,	se	va	articulando	una	nueva	perspectiva	más	
amplia.	Se	comienza	a	superar	un	enfoque	condicionado	por	la	concentración	de	la	evidencia	anfóri-
ca entre Hispalis, Corduba	y	Astigi.	Se	muestra	que	el	Baetis	articulaba	una	realidad	económica	más	
extensa,	gracias	a	la	posible	navegabilidad	de	su	curso	alto.	Así,	el	acondicionamiento	de	los	cauces	
y	las	técnicas	de	navegación	permitieron	la	salida	de	producciones	desde	la	zona	de	Castulo5	(Fig.	
1).	Una	notable	evidencia	de	la	regularidad	del	transporte	fluvial	desde	esta	zona	sería	la	importancia	
adquirida	por	Los	Villares	de	Andújar	como	centro	exportador	de	terra sigillata6 (Fig.	1).	Los	hallaz-
gos	de	grandes	almazaras	en	el	alto	valle	del	Guadalquivir	indicarían	que	el	aceite	se	incluía	entre	los	
productos	comercializados	por	esta	vía	fluvial7.	Sin	embargo,	convendría	valorar	con	detenimiento	
el	peso	del	consumo	local	en	relación	a	 la	aparición	de	 tales	almazaras.	En	síntesis,	es	necesario	
contemplar	lo	ocurrido	en	un	amplio	sector	tierra	adentro	para	comprender	el	registro	arqueológico	
del	curso	medio	del	Guadalquivir.

	Este	trabajo	se	aproxima	desde	un	enfoque	geográfico	y	cuantitativo	a	la	relación	del	Baetis	y	
el	Singilis	con	la	exportación	de	aceite.	La	distribución	conventual	de	las	figlinae	y	almazaras	béticas	
se	ha	puesto	en	relación	con	la	correspondiente	extensión	del	olivar	en	otros	momentos	históricos.	
El	objetivo	es	medir	el	impacto	de	la	producción	olearia	romana	sobre	distintos	tramos	de	los	ríos	
Baetis	y	Singilis.	De	tal	forma	se	inicia	una	investigación	más	amplia	sobre	este	ámbito	económico,	
que	requerirá	la	comprobación	paulatina	de	la	coherencia	y	verosimilitud	de	sus	datos	y	fórmulas	

2  a. caSariego; g. coreS; F. Pliego, Catálogo de los plomos monetiformes de la Hispania antigua,	Madrid	1987;	B. Mora 
Serrano,	Plomos	monetiformes	y	su	relación	con	la	producción	y	transporte	del	aceite	bético,	en:	D. Bernal caSaSola; l. 
lagóStena BarrioS	(ed.),	Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.- 
VII d.C.)	(BAR	International	Series	1266),	Oxford	2004,	vols.	2,	527-536.
3  M. PonSich,	Le	facteur	géographique	dans	les	moyens	de	transport	de	l’huile	de	Bétique,	en:	J. M. BlázqUez Martínez; 
J. reMeSal roDrígUez	(ed.),	Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso internacional,	Madrid	
1983,	101-113,	esp.	106-108.	Centrado	en	la	documentación	existente	para	la	Gallia,	vide: P. MariMón riBaS,	Organización	
y	función	de	la	corporación	de	los	utricularii, Epigraphica LXXIX,	2017,	183-206.
4  Algunos	casos	destacables	son:	M. PonSich,	Le	facteur	géographique…	;	g. chic garcía, La navegación fluvial por el 
Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla en época romana,	Écija	1990,	esp.	81-87; r. Étienne; F. Mayet, L’huile hispanique, 
París	2004;	J. reMeSal roDrígUez, La Bética en el concierto del Imperio Romano,	Madrid	2011,	esp.	100-141;	J.	Remesal	
Rodríguez,	El	control	administrativo	de	la	navegación	fluvial	en	la	Bética	y	sus	conexiones	con	Roma,	en:	S. Keay (ed.),	
Rome, Portus and the Mediterranean,	Londres	2012,	267-279;	J. reMeSal roDrígUez, De re rusticae Baeticae, en: r. 
hiDalgo Prieto	(coord.),	Las villas romanas de la Bética,	Sevilla	2016,	vol.	I,	27-37.
5 	En	particular,	 sobre	 la	 inscripción	hallada	en	esta	ciudad:	F. Martín, De re olearia:	 la	 ley	ateniense	de	Adriano	y	el	
rescripto	de	Cástulo,	en	J. M. BlázqUez Martínez; J. reMeSal roDrígUez (ed.),	Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) 
II,	Barcelona	2001,	475-486.	Véase	también:	P. ozcáriz gil, La administración de la provincia	Hispania	citerior durante 
el Alto Imperio Romano	(Instrumenta	44),	Barcelona	2013,	esp.	36.
6  a. Fornell MUñoz,	La	navegabilidad	en	el	curso	alto	del	Guadalquivir	en	época	romana,	FlorIlib	8,	1997,	127-147,	esp.	144.
7  Veánse	además	los	tituli picti beta CIL,	XV,	4134-4136:	Fisci rationis patrimonio provinciae Tarraconensis.
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de	cálculo,	así	como	la	incorporación	de	otros	nuevos.	Las	limitaciones	y	los	retos	de	esta	línea	de	
investigación	son	los	propios	del	modelado	geográfico	de	la	agronomía	romana.	Requieren	una	serie	
de	estrategias	y	generan	como	principal	resultado	una	serie	de	parámetros	y	escenarios	que	permiten	
explorar	la	lógica	interna	de	nuestras	asunciones	sobre	complejas	realidades	pasadas8.

2. documEntación.

	El	 estudio	 espacial	 planteado	 requiere	 4	 conjuntos	 de	 datos	 fundamentales:	 distribución	
de figlinae,	distribución	de	almazaras	romanas,	extensión	de	los	conventus	béticos	y	extensión	del	
olivar	en	distintos	momentos	históricos.	En	este	sentido	se	han	priorizado	los	trabajos	de	síntesis	con	
cartografía,	de	manera	que	los	datos	se	pudieran	georreferenciar	para	su	tratamiento	en	un	SIG.

 Las figlinae	productoras	de	Dressel	20	(Fig.	2)	se	han	georreferenciado	mayoritariamente	
a	partir	de	las	11	láminas	elaboradas	por	Berni9.	Esta	cartografía	parte	de	la	obra	de	Ponsich,	cu-
briendo	su	Sector	II,	el	triángulo	formado	por	las	capitales	conventuales	Hispalis, Corduba	y	Astigi.	
Pese	a	su	carácter	esquemático,	estas	láminas	se	han	podido	georreferenciar	sobre	la	capa	WMS	del	
Mapa	Alemán	de	1940-1944.	Por	otro	lado,	añaden	cierta	información	de	interés.	En	primer	lugar,	
diferencian	las	almazaras	respecto	a	otros	enclaves.	También	proponen	una	división	teórica	de	los	
tramos	ribereños,	agrupando	las	figlinae	en	torno	a	ciudades	antiguas	o	modernas,	siguiendo	la	idea	
de	“región	productora”.	En	esta	delimitación	se	han	considerado	tanto	los	datos	proporcionados	por	
la	epigrafía	anfórica	(“familias	de	sellos”,	nombres	de	las	figlinae),	como	los	pequeños	cauces	que	
podrían	marcar	fronteras	equidistantes	entre	los	centros	de	los	sectores	contiguos.	En	definitiva,	se	
trata	de	una	cartografía	de	gran	potencial	para	la	línea	de	investigación	propuesta	en	este	trabajo.	La	
documentación	gráfica	se	acompaña	de	una	completa	síntesis	de	los	estudios	territoriales	en	el	valle	
medio	del	Guadalquivir10.

8  Sobre	el	modelado	SIG	y	el	desarrollo	de	estrategias	aplicadas	a	un	caso	concreto,	véase:	D. J. Martín-arroyo Sánchez, 
Modelización	de	la	ratio	riparia/uinea:	el	emparrado	romano	entre	Hasta Regia y Gades, en: l. lagóStena BarrioS (ed.),	
Lacus autem idem et stagnus, ubi inmensa aqua convenit. Estudios históricos sobre humedales en la Bética (II),	Cádiz	
2016,	105-124; a. Martín i oliveraS; D. J. Martín-arroyo Sánchez; v. revilla calvo,	The	Wine	Economy	in	Roman	
Hispania.	Archaeological	Data	and	Modellization,	en:	J. reMeSal roDrígUez (ed.),	Economía romana. Nuevas perspectivas. 
The Roman Economy. New Perspectives	(Instrumenta	55),	Barcelona	2017,	189-236,	esp.	216-218;	D. J. Martín-arroyo 
Sánchez; J. reMeSal roDrígUez,	Modelado	 geográfico	 de	 la	 agricultura	 romana.	Vegetación	 de	 ribera	 y	 viticultura	 en	
Hasta Regia, Spal	27.1,	2018,	181-205;	D. J. Martín-arroyo Sánchez; M. M. caStro garcía,	GIS-based	Modelling	for	
the Riparia/Vinea	Ratio:	from	Portus Gaditanus to Nabrissa Veneria, en reMeSal, J.; revilla, v.; Martín-arroyo, D.J.; 
Martín, a.	 (ed.) Paisajes	 productivos	 y	 redes	 comerciales	 en	 el	 Imperio	Romano	 /	Productive Landscapes and Trade 
Networks in the Roman Empire (Instrumenta	65) Barcelona 2019, 73-87..
9  P. Berni Millet, Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis (Instrumenta	29),	Barcelona	2008,	esp.	509-519.
10  Idem	203-218.
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	Pese	 a	 las	 revisiones	de	 conjunto	y	 estudios	de	 caso	 existentes11,	 sólo	hay	 indicios	de	 la	
producción	de	Dressel	20	en	8	figlinae	de	la	costa12.	De	Oeste	a	Este,	se	trata	de	los	siguientes	en-
claves	 (Fig.	2):	Pinguele	 (Bonares,	Huelva)13,	Puente	Melchor	 (Puerto	Real,	Cádiz)14,	Huerta	del	
Rincón	(Torremolinos,	Málaga),	Carretería,	Almansa-Cerrojo	(Málaga)15,	Manganeto	(Vélez-Mála-
ga),	Loma	de	Ceres	(Molvízar,	Granada)	y	Los	Matagallares	(Salobreña,	Granada).	Por	otra	parte,	
existe	un	debate	sobre	la	identificación	de	ciertos	enclaves	en	los	tituli	delta	de	las	Dressel	20.	Estos	
podrían	remitir	puntualmente	al	conventus Gaditanus	como	exportador	de	aceite16.	La	Dressel	23	
también	se	producía	en	la	costa	bética	mediterránea,	así	como	en	las	orillas	del	Singilis	y	del	Baetis 
(Fig.	3).	Los	casos	georreferenciados	para	este	trabajo	son	los	recogidos	por	Remesal	para	el	Baetis17, 
los	revisados	por	Bourgeon	para	el	Singilis18	y	los	costeros	analizados	a	través	de	muestras	cerámicas	
por	Fantuzzi	y	Cau19.

	La	identificación	de	las	almazaras	resulta	problemática.	Como	explicó	Peña20, depende en 
muchos	casos	de	los	materiales	documentados	en	prospección	superficial,	mientras	que	por	otro	lado	
no	se	han	realizado	estudios	técnicos	en	los	sitios	excavados	para	determinar	si	se	produjo	aceite	en	
ellos.	Algunas	evidencias	de	prensado	pueden	corresponder	tanto	a	la	elaboración	de	aceite	como	de	
vino.	Molinos	y	cubetas	de	decantación	son	los	elementos	definitorios	de	las	almazaras,	así	como	las	
dolia	de	boca	ancha,	empleadas	en	ámbito	bético	de	manera	casi	exclusiva.	Otras	evidencias	como	
los	pavimentos	reforzados	o	las	fosas	para	contrapesos	requieren	con	frecuencia	la	excavación	previa	
de	 los	 enclaves.	Peña	ha	 recopilado	datos	de	 excavación	para	40	 almazaras	béticas,	 comentando	
10	de	estos	casos	en	un	trabajo	reciente.	Tales	casos	han	permitido	la	distinción	de	dos	modelos	de	
almazaras.	Por	un	lado,	grandes	complejos	de	hasta	seis	prensas	de	viga,	en	asentamientos	rurales	o	
en villae.	Se	han	documentado	en	el	valle	medio	del	Guadalquivir,	en	la	Subbética	y	en	los	entornos	
de	 Jaén	y	Granada.	Se	asocian	a	 la	 intensa	 comercialización	altoimperial	del	 aceite	bético	desde	

11  D. Bernal caSaSola; l. lagóStena BarrioS	(ed.),	Figlinae Baeticae…,	vols.	1-2.
12  D. Mateo correDor; P. Berni Millet, Dressel 20 (Baetica coast),	Amphorae	ex	Hispania.	Landscapes	of	production	
and	consumption	(http://amphorae.icac.cat/amphora/dressel-20-baetica-coast),	13	May,	2017.	Estos	autores	también	hacen	
referencia	a	una	producción	tarraconense	en	Los	Baños	de	Guardas	Viejas	(El	Ejido,	Almería).	En	el	mismo	catálogo,	otros	
enclaves	tarraconenses	han	sido	señalados	por	P. Berni Millet, Dressel 20 (Tarraconensis northern coastal area),	09	July,	
2016.	Véase	también	la	forma	Dressel	20	similis en D. Mateo correDor; J. Molina viDal, Oliva 3 (Tarraconensis central 
coastal area),	26	October,	2016.
13  J. M. caMPoS carraSco; J. a. PÉrez MacíaS; n. viDal terUel,	Alfares	y	producciones	cerámicas	en	la	provincia	de	
Huelva.	Balance	y	perspectivas,	en:	D. Bernal caSaSola; l. lagóStena BarrioS	(ed.),	Figlinae Baeticae…,	vol.	1,	125-
160,	esp.	136.
14  l. lagóStena BarrioS; D. Bernal caSaSola,	Alfares	y	producciones	cerámicas	en	la	provincia	de	Cádiz.	Balance	y	
perspectivas,	Ibid.	vol.	1,	39-124,	esp.	71-72	y	86-88; M. l. lavaDo FloriDo,	El	complejo	industrial	de	Puente	Melchor:	el	
centro	productor,	la	organización	del	espacio	y	su	área	de	influencia,	Ibid.	vol.	2,	473-488,	esp.	479.
15  e. Serrano raMoS,	Alfares	y	producciones	cerámicas	en	la	provincia	de	Málaga.	Balance	y	perspectivas,	Ibid.	vol.	1,	
161-194,	esp.	172-173.	En	el	mismo	trabajo	(p.	190)	se	señalan	otras	figlinae	que	pudieron	fabricar	Dressel	20	y	23.
16  l. lagóStena BarrioS; e. Mata alMonte,	Oleicultura	 romana	 en	 la	 cuenca	 del	Guadalete.	 La	 almazara	 de	 Fuente	
Grande,	Alcalá	del	Valle,	en:	I Congreso de Cultura del Olivo,	2007,	157-176,	esp.	161-163;	P.	Ozcáriz	Gil,	La adminis-
tración de la provincia…,	87-88.
17  J. reMeSal roDrígUez, Transformaciones	en	la	exportación	de	aceite	bético	a	mediados	del	siglo	III	d.C.,	en:	J. M. BlázqUez 
Martínez; J. reMeSal roDrígUez	(ed.),	Producción y comercio…,	115-131,	esp.	116,	Fig.	1.
18  o. BoUrgeon,	Baetican	olive-oil	 trade	under	the	Late	Empire:	new	data	on	the	production	of	Late	Roman	amphorae	
(Dressel	23)	in	the	lower	Genil	valley,	JRA	30,	2017,	517-529,	esp.	520,	Fig.	1,	y	523,	Fig.	2.
19 	Estos	autores	asocian	pastas	cerámicas	y	subtipos	anfóricos,	distinguiendo	las	producciones	del	valle	del	Guadalquivir	
y	 las	 de	 la	 costa.	Además	 de	 los	 enclaves	 costeros,	 incluyen	 en	 su	 estudio	 los	 sitios	 de	 Picachos	 y	 Las	Monjas/Soto	
del	Rey,	 cerca	 de	 Posadas	 (Córdoba)	 (Fig.	 3). l. FantUzzi; M. a. caU,	 Investigating	 the	 Provenance	 of	 the	Baetican	
Amphorae	Dressel	23:	New	Archaeometric	Evidence	from	Late	Roman	Consumption	Centres,	Journal of Archaeology and 
Archaeometry	17-1,	2017,	47-68,	esp.	48,	Fig.	1,	y	63,	Fig.	12.
20  y. Peña cervanteS, Instalaciones	productivas	agropecuarias,	en:	r. hiDalgo Prieto	(coord.),	Las villas romanas…,	vol.	
I,	283-322,	esp.	306-307,	311	y	318-319.
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época	de	Augusto.	Otro	modelo	es	el	caracterizado	por	instalaciones	pequeñas	pero	abundantes	sobre	
el	territorio.	Está	presente	en	la	provincia	de	Málaga,	constatándose	en	la	bien	conocida	comarca	de	
Antequera.	En	general,	aunque	el	volumen	de	los	datos	es	mucho	menor,	la	producción	se	mantuvo	
en	algunas	almazaras	durante	la	época	tardía,	pudiendo	reducirse	en	algunos	casos,	según	se	indica	
también	en	el	referido	trabajo	de	Peña.

	El	mapa	de	almazaras	 romanas	ofrecido	en	este	 trabajo	 (Fig.	4)	es	en	gran	medida	deudor	
de	la	obra	de	Ponsich21.	Sus	prospecciones	cubrieron	diferentes	extensiones	sobre	15	cartas	del	valle	
del	Guadalquivir,	divididas	en	3	sectores.	Berni	estudió	el	Sector	II,	en	torno	a	los	ríos	Guadalquivir	
y	Genil,	entre	Sevilla,	Écija	y	Córdoba22.	En	su	reelaboración	cartográfica,	indicó	las	almazaras.	Una	
parte	de	ellas	aparece	publicada	en	sus	láminas	de	2008.	La	georreferenciación	de	las	almazaras	de	
este	Sector	II	de	Ponsich	se	ha	realizado	a	través	de	un	mapa	del	área	completa,	elaborado	también	por	
Berni23.	Para	los	Sectores	I	y	III	se	ha	realizado	una	selección	de	aquellos	yacimientos	con	presencia	de	
muelas	y	elementos	de	prensa.	La	medida	de	la	superficie	prospectada	no	se	puede	deducir	directamente	
del	número	de	cartas	empleado.	El	Sector	I	corresponde	a	las	cartas	de	Dos	Hermanas,	Los	Palacios	
y	Villafranca,	 Lebrija	 y	 Sanlúcar	 de	 Barrameda.	 En	 este	 Sector,	 las	 cartas	 incluyen	 considerables	
extensiones	de	terreno	excluidas	de	la	prospección.	Se	trata	del	espacio	ocupado	por	el	antiguo	lacus 
Ligustinus	que,	al	haber	estado	sumergido,	no	proporciona	evidencias	directas	de	la	ocupación	rural	
romana.	El	Sector	III	corresponde	a	las	cartas	de	Montoro,	Bujalance	y	Andújar,	con	la	prospección	de	
una	franja	terreno	más	estrecha	que	las	anteriores,	ubicada	en	el	alto	valle	del	Guadalquivir.

	Para	valorar	la	incidencia	del	olivar	sobre	el	espacio	estudiado,	son	de	utilidad	los	gráficos	de	
síntesis	publicados	por	Ponsich24.	Así,	sobre	un	total	de	1223	enclaves,	los	porcentajes	redondeados	
para	 los	 3	 sectores	 arrojan	 unas	 cifras	 de	 19,	 68	 y	 13	 respectivamente	 (Fig.	 5).	 La	 presencia	 de	
ciertos	elementos	en	tales	sitios	arqueológicos	también	fue	computada	en	tres	ámbitos	de	valoración:	
arquitectónico,	oleícola	y	cerámico.	En	el	primero	se	consideran	canteras	(10	sitios	con	una	distribución	
por	sectores	de	0,	90	y	10%),	hornos	de	ladrillos	y	restos	arquitectónicos	(argamasa,	adobe,	guijarros,	
ladrillos	 o	 piedras	 de	 construcción).	 Respecto	 al	 aceite	 y	 el	 olivar,	 se	 considera	 la	 presencia	 de	
fragmentos	 de	 Dressel	 20,	 hornos	 de	 Dressel	 20,	 depósitos	 de	 decantación	 del	 aceite,	 elementos	
de	prensa	y	muelas.	Por	último,	se	distingue	la	cerámica	ibérica	(como	indicador	de	los	inicios	de	
la	ocupación	rural),	sigillata	clara	D	(plena	ocupación),	sigillata	estampada	(final	de	 la	ocupación	
romana)	y	cerámica	medieval	(para	los	puntos	de	referencia	en	la	reocupación	de	la	campiña).

 

21  M. PonSich, Implantation rurale antique sur le bas-Guadalquivir (Publications	de	la	Casa	de	Velázquez.	Archéologie	2,	
3,	7,	16),	Madrid	1974-1991.
22  P. Berni Millet, Epigrafía anfórica…,	209-210.
23 	Agradezco	la	recomendación	de	este	documento	a	Juan	Moros	y	su	cesión	a	Piero	Berni.
24  M. PonSich, Implantation rurale…,	vol.	16,	271-276.
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	La	mayoría	de	 las	distribuciones	por	 elementos	 se	 aproximan	a	 la	 repartición	general	de	
los	 sitios,	 indicando	 cierta	 homogeneidad	 en	 los	 procesos	 históricos	 subyacentes.	 Constituyen	
excepciones	los	porcentajes	de	canteras	y	sitios	con	cerámica	medieval,	debido	al	escaso	número	
total	de	casos	constatados.	La	distribución	de	las	Dressel	20	y	sus	hornos	está	condicionada	por	la	
presencia	de	vías	navegables	y	la	destinación	de	estas	ánforas	al	 transporte	marítimo.	En	muchos	
casos	se	trataría	de	figlinae	cuyos	vertidos	podrían	ocultar	las	instalaciones	de	prensado	asociadas,	
como	en	Las	Delicias	o	Azanaque25.

	Se	ha	considerado	que	los	depósitos	constatados	podrían	responder	a	otras	funciones,	como	
el	almacenaje	de	agua.	No	obstante,	 su	proporción	es	altamente	similar	a	 la	de	 las	muelas.	Cabe	
entonces	plantear	 si	 ambos	 elementos	 estarían	vinculados	 a	una	mayoría	de	 establecimientos	del	
mismo	tipo,	presuntamente	almazaras.	Por	otro	lado,	también	las	muelas	pudieron	ser	objeto	de	otras	
utilidades,	distintas	de	la	producción	de	aceite.	En	cualquier	caso,	son	las	prensas	las	que	marcan	
una	diferencia	notable,	incidiendo	en	una	mayor	especialización	oleícola	de	los	sectores	II	y	III.	Sin	
embargo,	el	cómputo	global	de	sitios	con	prensas	es	relativamente	bajo,	lo	que	puede	haber	alterado	
la	anterior	regularidad	de	los	resultados.

ÁMBITO ELEMENTOS TOTAL % %
 S.I

% 
S.II

% 
S.III

Sitio 1223 100 19 68 13
Arquitectónico Canteras 10 1 0 90 10

Hornos	de	ladrillos 160 13 14 76 11
Restos	arquitectónicos 539 44 16 73 12

Oleícola Dressel	20 173 14 6 94 0
Hornos	de	Dressel	20 79 6 0 100 0
Depósitos	de	decantación 353 29 24 57 19
Prensas 50 4 4 82 14
Muelas 106 9 24 58 19

Cerámico Ibérica 127 10 28 51 21
Sigillata	D 707 58 21 62 17
Estampada 85 7 26 60 14
Medieval 10 1 60 40 0

Figura 5. Distribución de los sitios localizados por Ponsich según el hallazgo de ciertos 
elementos arqueológicos y los sectores de prospección definidos.

	Se	 han	 georreferenciado	 229	 almazaras	 (Fig.	 4).	 La	 obra	 de	 Ponsich	 ha	 facilitado	 la	
localización	de	163	(71%),	distribuidas	en	sus	sectores	I	(27;	12%),	II	(110;	48%)26	y	III	(26;	11%).	

25  S. MaUnÉ; e. garcía vargaS; o. BoUrgeon; S. corBeel; c. carrato; S. garcía DilS; F. Bigot; J. vázqUez Paz,	L’atelier	
d’amphores	à	huile	Dr.	20	de	Las	Delicias	à	Ecija	(Prov.	de	Séville,	Espagne),	en:	Société Française d’Étude de la Céramique 
Antique en Gaule. Actes du Congrès de Chartres, 29 mai – 1er juin 2014,	Marsella	2014,	419-444,	esp.	434-435;	o. BoUrgeon; 
e. garcía vargaS; S. MaUnÉ; S. corBeel; c. carrato; v. Pellegrino; J. vázqUez Paz,	Investigación	arqueológica	en	el	alfar	de	
ánforas	Dressel	20	de	Las	Delicias	(Écija,	Sevilla)	2013-2015:	un	primer	balance,	en:	r. Járrega; P. Berni	(ed.),	Amphorae ex 
Hispania: paisajes de producción y consumo,	Tarragona	2016,	310-333,	esp.	323	y	326,	fig.	12.
26  Para	un	mapa	de	75	yacimientos	con	elementos	de	almazara	documentados	por	Ponsich	en	su	Sector	 II,	vide M. c. 
FernánDez caStro,	Fábricas	de	aceite	en	el	campo	hispano-romano,	en:	J. M. BlázqUez Martínez; J. reMeSal roDrígUez 
(ed.),	Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso internacional, Madrid	1983,	567-599,	esp.	
574,	fig.	2.	Reproducido	en	P. Sáez FernánDez, Agricultura romana de la Bética,	Écija	1987,	esp.	154,	fig.	1.	Véase	también	
r. Étienne; F. Mayet, L’huile hispanique,	42-50	y	mapa	asociado.
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Sobre	el	Sector	II	se	muestran	aquellas	almazaras	que	Berni	incluyó	en	su	mapa	inédito	(31;	14%)	
y	las	publicadas	en	sus	láminas	de	2008	(79;	34%).	Romero27	documentó	33	(15%)	en	la	comarca	
de	Antequera,	de	las	cuales	se	han	georreferenciado	29	(13%)	a	partir	de	su	cartografía	y	localizado	
otras	4	(2%)	por	su	nomenclatura	y	bibliografía	anterior.	Por	su	parte,	Serrano28	realizó	su	propio	
vaciado	de	la	obra	de	Ponsich,	presentando	sólo	una	imagen	de	síntesis	de	la	cartografía	resultante.	
Recoge	105	almazaras	para	el	Sector	II	y	30	para	el	Sector	III.	Añade	además	un	mapa	con	las	7	(3%)	
almazaras	localizadas	en	la	ciudad	de	Jaén,	georreferenciadas	en	la	Figura	4.	Una	última	aportación	
procede	 de	 la	 obra	 de	 Carrillo29,	 que	 ofrece	 la	 localización	 de	 26	 (11%)	 almazaras,	 indicando	
puntualmente	los	componentes	(arae, contrapesos, lapides, lacus)	que	permiten	su	identificación.

	El	tercer	conjunto	de	datos	fundamentales	para	el	estudio	espacial	propuesto	en	este	trabajo	
está	constituido	por	las	fronteras	de	los	cuatro	conventus iuridici	de	la	Baetica.	Este	tipo	de	límites	
debe	someterse	a	un	exhaustivo	trabajo	de	revisión	y	crítica30.	Por	el	momento,	las	delimitaciones	que	
se	han	considerado	más	precisas	corresponden	a	las	obras	de	Cortijo31	y	Styllow32.	Cortijo	aborda	la	
problemática	en	toda	su	complejidad,	aunque	con	recursos	cartográficos	limitados.	La	revisión	efectuada	
por	Styllow	recurre	a	una	escala	menor,	que	permite	una	georreferenciación	más	precisa.	De	tal	forma	
se	ha	optado	por	georreferenciar	los	límites	propuestos	por	este	autor	para	el	conventus Cordubensis, 
rectificados	en	su	frontera	meridional	por	su	posterior	delimitación	del	conventus Astigitanus.

	A	diferencia	de	Cortijo,	Styllow33	propone	con	ciertas	reservas	la	extensión	del	conventus 
Astigitanus	hasta	el	Baetis.	Fundamenta	tal	propuesta	en	las	reflexiones	de	Remesal	y	Chic	sobre	los	
datos	epigráficos	relativos	a	La	Catria34.	Particularmente	Chic	señaló	como	probable	la	inclusión	de	
este	enclave	en	el	conventus Astigitanus,	pues	algunos	sellos	identificados	como	producciones	de	La	
Catria	aparecieron	sobre	ánforas	con	tituli	delta	con	referencia	a	Astigis.	De	manera	contradictoria,	
su	catalogación	de	las	figlinae por conventus	responde	a	una	división	por	tramos	fluviales.	A	partir	de	
la	confluencia	de	los	ríos,	asignó	las	figlinae	aguas	arriba	del	Guadalquivir	al	conventus Cordubensis, 
aguas	abajo	al	Hispalensis	y	las	figlinae	del	Genil	al	Astigitanus.	Berni35	también	utilizó	este	sistema	
de	catalogación.	Como	criterio,	remitió	a	una	apreciación	de	Remesal36	sobre	la	relación	de	los	sellos	

27  M. roMero PÉrez,	Algunas	reflexiones	sobre	la	producción	de	aceite	en	la	villae	de	la	Comarca	de	Antequera,	Mainake 
XIX-XX,	1997-1998,	 115-141,	 esp.	 116,	fig.	 1,	 y	128-129.	Mapa	 reeditado	 en	M.	Romero	Pérez,	Producción	oleícola	
durante	la	Antigüedad	en	la	Depresión	de	Antequera:	estudios	en	el	ager Antikariensis y Singiliensis, en: J. M. nogUera; 
J. a. antolinoS	(ed.),	De vino et oleo hispaniae. Áreas de producción y procesos tecnológicos del vino y el aceite en la 
Hispania romana. Coloquio Internacional, AnMurcia	27-28,	2011-2012,	381-399,	esp.	394,	fig.	3.
28  J. l. Serrano Peña,	Producción,	excedente	y	mercado	del	aceite	en	el	Alto	Guadalquivir,	Ibid.	401-419,	esp.	406,	fig.	1,	
y	412,	fig.	3.
29  J. r. carrillo Díaz-PinÉS,	La	producción	de	aceite	en	el	interior	de	la	Bética:	la	Subbética	Cordobesa,	Ibid.	349-380,	
esp.	352,	fig.	2.
30  á. D. BaStoS; D. J. Martín-arroyo; M. M. caStro; l. g. lagóStena,	 Rethinking	 the	 Boundaries	 of	 Baetica: a 
Historiographical	Criticism	from	Spatial	Display,	en:	a. garcía; J. garcía; a. MaxiMiano; J. ríoS-garaizar (ed.),	Debating 
Spatial Archaeology. Proceedings of the International Workshop on Landscape and Spatial Analysis in Archaeology. 
Santander, June 8th – 9th, 2012,	2014,	81-94.
31  M. l. cortiJo cerezo, La administración territorial de la Bética romana,	Córdoba	1993,	esp.	146,	fig.	12.
32  a. U. Styllow,	Praefatio	conventus	Cordubensis.	De	origine	historia	populis	oppidis	finibus	titulis	conventus	Cordubensis,	
en: a. U. Styllow	(ed.)	CIL	II2/7,	1995,	XVII-XX	y	Tab.	Geogr.	III;	a. U. Styllow,	Praefatio	conventus	Astigitani.	De	
origine	historia	populis	oppidis	finibus	titulis	conventus	Astigitani,	en:	a. U. Styllow	(ed.)	CIL	II2/5,	1998,	XVII-XX	y	
Tab.	Geogr.
33  a. U. Styllow, Praefatio	conventus	Astigitani…,	XVII.
34  J. reMeSal roDrígUez,	La	economía	oleícola	bética:	nuevas	formas	de	análisis,	AEA	vol.	50/51,	135-138,	1977-1978,	87-
142,	esp.	118-119;	g. chic garcía, Epigrafía anfórica de la Bética,	vol.	I,	Écija	1985,	66-68;	véase	también	la	página	31.
35  P. Berni Millet, Epigrafía anfórica…,	216.
36  J. reMeSal roDrígUez	(Recensión	a),	Dali collS, roBert etienne, roBert leqUÉMent, BernarD lioU, FrancoiS Mayet, 
L’epave	Port-Vendres	II	et le commerce de la Bétique à l’epoque de Claude,	Archaeonautica,	1,	Paris	(Editions	du	C.N.R.S.),	
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y	los	registros	conventuales	en	los	 tituli	delta.	Así,	el	sello	SAXO	FERREO37	apareció	vinculado	
a	los	nombres	Cord(uba)	y	fig(linae) Saxo[ferreo]	en	el	titulus	delta38	de	la	misma	ánfora.	El	sello	
se	produjo	en	la	figlina	de	Huertas	de	Belén39,	a	unos	50	kilómetros	de	Córdoba	siguiendo	el	curso	
del	Guadalquivir	aguas	abajo.	Se	estima	lógico	entonces	que	no	se	transportasen	las	ánforas	vacías	
aguas	arriba	y	que	el	envasado	del	aceite	se	llevara	a	cabo	en	las	figlinae	u	otros	lugares	aguas	abajo.	
Allí	se	encontrarían	las	ánforas	y	el	aceite	producido	en	el	conventus,	siguiendo	la	conveniencia	del	
transporte.	Esta	lógica	del	transporte	debe	contrastarse	con	el	papel	de	los	conventus	y	sus	delimita-
ciones	para	interpretar	la	evidencia	anfórica.	Por	otra	parte,	Berni40	también	reconoce	la	propuesta	de	
Styllow	como	criterio	alternativo	para	la	adscripción	conventual	de	las	figlinae.

	La	delimitación	de	los	conventus	dependería	en	buena	medida	de	la	preexistente	configuración	
territorial	de	las	ciudades	adscritas	a	los	mismos.	Según	la	propuesta	de	Oscáriz41,	las	delimitaciones	
conventuales	podrían	haber	respondido	no	sólo	a	las	necesidades	de	desplazamiento	de	gobernadores	
y	 provinciales	 para	 la	 administración	 de	 justicia.	 El	 cobro	 de	 los	 portoria	 parece	 justificar	 la	
prolongación	del	conventus Caesaragustanus	para	alcanzar	un	estrecho	acceso	al	mar	Cantábrico	
por	 el	 puerto	 de	 la	 antigua	Oiasso.	 Este	 tipo	 de	 configuración	 territorial	 que	 prima	 el	 acceso	 al	
mar	se	observaría	en	el	 resto	de	 los	conventus	de	 la	Hispania Citerior.	Esto	se	debería	a	que	 los	
conventus	tendrían	un	papel	fundamental	en	el	cobro	de	los	portoria.	Sin	embargo,	ni	el	conventus 
Cordubensis	ni	el	Astigitanus	tendrían	tales	accesos	directos	al	mar,	sino	que	dependerían	de	los	ríos	
Baetis42	y	Singilis.	La	aceptación	del	límite	conventual	propuesto	por	Styllow	favorece	la	aplicación	
de	la	hipótesis	de	Oscáriz.	En	este	sentido,	el	registro	fiscal	astigitano	atestiguado	en	los	tituli	delta	
se	beneficiaría	de	unos	 enclaves	 situados	 en	puntos	más	 accesibles	para	 el	 tráfico	de	mercancías	
voluminosas.	En	efecto,	el	Baetis	recogía	en	este	tramo	las	aguas	del	Singilis,	aumentando	su	caudal.	
Además,	su	cauce	sería	aquí	menos	sinuoso	que	el	del	Singilis.

1977,	pp.	143,	figg.	55,	Archeologia classica	31,	1979,	379-389,	esp.	387.
37  CIL,	XV,	4171.
38  CIL,	XV,	3167a	o	b.
39  P. Berni Millet, Epigrafía anfórica…,	438-441.
40  Idem	216,	nota	21.
41  P. oScáriz gil, La administración de la provincia…,	76-79	y	84-90.
42  Idem	88.
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	La	distribución	conventual	de	las	figlinae	a	partir	de	la	confluencia	Singilis-Baetis	es	difícil	de	
confirmar	a	partir	de	la	epigrafía	de	las	Dressel	20.	La	identificación	de	los	lugares	de	producción	es	
parcial	y	a	veces	dudosa.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	asociación	del	sello	DATSCOL	al	complejo	alfarero	
de	Castillo	de	Azanaque,	Azanaque-Castillejo	y	El	Judío43.	Este	complejo	se	halla	en	el	tramo	del	Baetis 
asignado	al	Astigitanus	en	este	trabajo.	El	hallazgo	de	este	sello	junto	a	otros	de	idéntica	terminación	
llevó	a	la	ubicación	de	la	figlina Colobraria	en	este	lugar.	No	obstante,	se	ha	confirmado	que	estuvo	
en	Alcotrista,	junto	al	Genil.	Por	otro	lado,	el	sello	DATSCOL	apareció	en	la	misma	ánfora	que	un	
titulus	delta	con	registro	de	Cord(uba)44.	Podría	aludirse	entonces	que	el	sello	se	debería	leer	de	forma	
distinta	o	que	hiciera	referencia	a	otra	figlina,	aguas	arriba	en	el	ámbito	del	conventus Cordubensis.	Sin	
embargo,	se	ha	propuesto	que	los	sellos	QAEOPCOL	y	QAEOPOR	hagan	referencia	a	la	actividad	de	
Q. Ae()	Optatus	en	el	citado	complejo	alfarero	así	como	en	La	Catria,	enclave	cercano	aguas	arriba	del	
Baetis45.	Por	tanto,	si	no	se	opta	por	distintas	lecturas	de	los	sellos,	se	podrían	contar	tres	figlinae	cuyos	
nombres	comenzaran	por	COL:	el	complejo	Castillo	de	Azanaque,	Azanaque-Castillejo	y	El	Judío,	la	
figlina	Colobraria	y	otra	figlina	ubicada	en	el	conventus	Cordubensis.

	Siguiendo	con	la	distribución	por	tramos	fluviales,	10	de	las	figlinae	de	Dressel	20	identificadas	
en	este	trabajo	como	astigitanas	(Fig.	7)	pasarían	a	ser	hispalenses.	Serían	entonces	24	astigitanas	y	
31	hispalenses,	invirtiendo	prácticamente	la	relación	de	3	figlinae	astigitanas	por	cada	2	hispaleneses	
propuesta	en	este	trabajo.	De	hecho,	el	número	de	figlinae	astigitanas	podría	aún	incrementarse	con	
dos	nuevos	casos.	Styllow	se	abstiene	de	prolongar	el	límite	del	conventus Astigitanus	hasta	el	río	
Corbones.	Este	afluente	del	Guadalquivir	parece	el	elemento	geográfico	que	mejor	definiría	el	extremo	
occidental	de	esta	parte	del	conventus Astigitanus.	Si	se	admitiese	esta	prolongación,	las	figlinae de 
Cortijo	de	Tostoneras	y	El	Villar	Tesoro	cambiarían	su	ubicación	hispalense	para	pasar	al	conventus 
Astigitanus.	En	definitiva,	parece	conveniente	mantener	 la	delimitación	conventual	propuesta	por	
Styllow,	pues	se	ve	apoyada	por	los	datos	históricos	sobre	la	extensión	del	olivar.	La	distribución	de	
las	figlinae	resulta	así	más	coherente	con	las	hectáreas	de	olivar	histórico	asociadas	a	cada	conventus.	
En	el	espacio	correspondiente	al	Astigitanus,	el	número	de	hectáreas	se	aproximaba	al	doble	de	las	
hispalenses	para	 los	años	1750,	1880	y	1960	(Fig.	7).	En	el	caso	de	 las	almazaras	documentadas	
también	se	mantiene	la	relación	3	a	2	propuesta	para	las	figlinae.	En	todo	caso,	aunque	se	admita	un	
sesgo	considerable	en	la	información	arqueológica	disponible,	los	paralelismos	históricos	efectuados	
inclinan	hacia	la	conservación	provisional	de	los	límites	conventuales	asumidos	en	este	trabajo,	sin	
prejuicio	de	una	revisión	o	retractación	posterior.

	Concluyendo	 con	 la	 cuestión	 de	 los	 límites	 conventuales,	 las	 fronteras	 del	Hispalensis 
y	el	Gaditanus	que	no	se	corresponden	con	 las	del	Cordubensis	y	del	Astigitanus se han tomado 
de	Cortijo.	Estas	 son	 fácilmente	 definibles	 en	 los	 tramos	 que	 coinciden	 con	 los	 ríos	Guadiana	 y	
Guadalquivir,	 así	 como	 en	 la	 costa	marítima.	Tales	 contornos	 geográficos	 se	 han	 redefinido	 con	
mayor	precisión.	Se	han	utilizado	para	ello	la	capa	hidrográfica	y	la	red	de	términos	municipales	que	
facilita	la	Infraestructura	de	Datos	Espaciales	de	la	Junta	de	Andalucía.

	Por	último,	los	datos	históricos	relativos	al	olivar	andaluz	han	sido	trabajados	por	el	grupo	
encabezado	por	Infante-Amate46.	Consisten	en	la	extensión	en	hectáreas	de	este	cultivo	para	los	años	
1750,	1880,	1960	y	2010,	distribuida	por	municipios.	Estos	datos	se	han	tomado	de	distintas	fuentes,	

43  P. Berni Millet, Epigrafía anfórica…,	307	y	310.
44  CIL,	XV,	2715a	y	4031	respectivamente.
45  P. Berni Millet, Epigrafía anfórica…,	308	y	lám.	VI.
46  J. inFante-aMate; i. villa; e. agUilera; e. torreMocha; g. gUzMán; a. ciD,	The	Making	of	Olive	Landscapes	in	the	
South	of	Spain.	A	History	of	Continuous	Expansion	and	Intensification,	en: M. agnoletti; F. eManUeli (ed.),	Biocultural 
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entre	las	que	destaca	el	Catastro de Ensenada	para	1750.	Además,	se	combinan	con	otros	datos	sobre	
la	productividad,	ubicación	y	modelo	de	explotación	del	olivo.	Así,	los	datos	de	1750	se	relacionan	
en	buena	medida	con	el	paisaje	preindustrial	de	olivos	dispersos	en	los	campos	o	cultivados	según	el	
modelo	agroforestal	de	las	dehesas	o	montados.	Los	datos	de	1880	y	1960	reflejan	la	superación	del	
Antiguo	Régimen,	con	la	extensión	del	cultivo	orgánico	intensivo.	Se	incrementa	el	monocultivo	y	la	
disposición	de	los	olivos	en	hileras,	aumentando	la	densidad	de	la	plantación	por	hectárea.	Los	datos	
de	2010	reflejan	la	situación	de	un	monocultivo	industrializado	desde	la	década	de	1960	en	adelante.

	En	un	trabajo	previo,	Infante-Amate47	analiza	con	más	detenimiento	estas	fases	históricas	del	
olivar.	Entre	1750	y	1820	destaca	cómo	la	jurisdicción	del	Antiguo	Régimen	imponía	monopolios	en	
la	creación	de	almazaras	para	los	territorios	señoriales	y	controlaba	la	libre	exportación	del	aceite.	
No	obstante,	frente	a	la	imagen	de	atraso	dada	por	cierta	parte	de	la	historiografía,	se	observa	un	
incipiente	desarrollo.	El	aceite	se	usaba	ya	como	lubricante	en	la	industria	española	y	se	comenzaba	
exportar	notablemente	desde	puertos	como	Sevilla	y	Málaga.	El	debate	sobre	la	producción	oleícola	
contrapone	la	preeminencia	de	un	olivar	en	pequeñas	propiedades,	disperso	y	con	pocos	manejos,	
frente	a	la	imagen	de	la	gran	propiedad	con	un	cultivo	capitalizado	y	mercantil.

	Esta	doble	visión	se	mantiene	entre	las	explicaciones	de	la	expansión	olivarera	entre	1820	y	
1880.	La	sucesión	de	reformas	legales	desde	mediados	del	siglo	XVIII	se	compaginó	con	un	aumento	de	
la	demanda	interna	y	externa.	Los	primeros	Trabajos	Agronómico-Catastrales	despiertan	una	atención	
inicial	por	la	labranza	y	la	rentabilidad.	Además,	desde	1819	la	libre	exportación	permite	que	se	pase	de	
unas	1.300	ton.	de	aceite	en	1792	a	las	10.500	en	1850.	Pese	a	todo,	ciertos	datos	atenúan	la	evolución	e	
importancia	del	sector	oleícola	en	esta	época.	El	sistema	de	prensado	no	había	mejorado	y	el	transporte	
aún	dependía	de	los	animales	de	tiro.	Seguían	prevaleciendo	los	usos	como	lubricante	industrial	y	para	
la	iluminación.	Otros	productos	aventajaban	notablemente	al	aceite	en	la	exportación.

	Entre	1880	y	1935	 se	pasa	por	un	periodo	de	crisis	que	conduce	a	 la	modernización.	Se	
sustituye	el	aceite	por	petróleos	y	otras	grasas	lubricantes,	reconvirtiéndose	la	producción	mediante	
el	 aumento	de	 la	calidad	a	 través	del	 cultivo	del	olivar	y	 las	 formas	de	extracción	del	 aceite.	Se	
sustituye	el	arado	 romano	por	el	de	vertedera,	 la	piedra	de	moler	cilíndrica	por	 los	 rulos	 tronco-
cónicos	y	 la	prensa	de	viga	por	 la	de	husillo	o	 la	hidráulica.	Se	 incorporan	procesos	químicos	y	
de	refinamiento	del	aceite.	Ayudadas	por	la	revolución	de	los	transportes,	las	exportaciones	fueron	
creciendo	hasta	superar	a	los	demás	productos	agrarios.	En	lo	referente	a	la	extensión	del	olivar,	se	
propone	que	en	este	periodo	comenzase	su	preeminencia	paisajística.	Destaca	el	papel	de	la	provincia	
de	Jaén,	que	pasa	de	tener	40	mil	hectáreas	de	olivar	en	1750	a	87	en	1858,	150	en	1900	y	320	en	
1935,	multiplicando	por	8	su	extensión	inicial.	La	erosión	y	el	agotamiento	de	los	suelos	comienza	a	
verse	historiográficamente	como	un	problema	para	este	periodo.

	Bajo	el	franquismo	(1935-1975),	el	intervencionismo	estatal	y	el	descenso	de	las	exportaciones	
propiciaron	una	depresión	de	la	producción	que,	pese	a	todo,	pudo	sostenerse	en	cierta	medida.	Se	ha	
destacado	para	esta	época	la	importancia	que	la	dieta	del	“pan	y	aceite”	adquirió	en	la	alimentación	
española,	un	hecho	del	que	podría	tenerse	constancia	ya	desde	finales	del	siglo	XIX.	En	las	décadas	
de	1960	y	1970,	la	reinserción	del	sector	oleícola	en	el	mercado	global	pasó	por	ciertas	dificultades.	
En	el	caso	de	la	mecanización,	resultó	desventajosa	la	ubicación	de	olivares	en	fincas	en	pendiente	

Diversity in Europe, Environmental History 5,	2016,	157-179,	esp.	162,	fig.	8.2.	Agradezco	a	los	autores	la	concesión	de	
los	datos	cuantitativos	sobre	la	extensión	del	olivar	andaluz	en	distintas	fechas	históricas.
47  J. inFante-aMate, ¿Quién levantó los olivos? Historia de la especialización olivarera en el sur de España (ss. XVIII-XX), 
Madrid	2014,	esp.	26-48.
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y	con	árboles	dispersos.	En	las	décadas	de	1970	y	1980,	la	crisis	de	precios	provocó	el	arranque	de	
olivares,	pero	también	el	desarrollo	de	fórmulas	de	asociación	cooperativa	entre	los	olivareros.

	En	el	periodo	1975-2010,	el	sector	oleícola	experimentó	un	fuerte	crecimiento	debido	a	la	
industrialización	de	la	agricultura,	la	modernización	de	las	almazaras,	el	aumento	del	consumo	en	
otros	territorios	y	las	ayudas	de	la	Política	Agraria	Común.	El	cooperativismo	y	la	promoción	del	aceite	
como	un	alimento	saludable	apoyaron	estos	cambios.	Este	éxito	se	ha	visto	amenazado	por	la	pérdida	
de	rentabilidad	económica	y	los	problemas	ambientales	derivados	de	la	industrialización	agraria.	La	
desaparición	de	las	subvenciones	ha	puesto	en	riesgo	el	mantenimiento	del	olivar	tradicional,	que	aún	
en	estas	fechas	era	del	73%	en	Andalucía.	La	eliminación	de	intermediarios	sería	una	de	las	soluciones	
para	asegurar	la	rentabilidad.	A	nivel	territorial	y	paisajístico,	el	avance	del	olivar	se	benefició	de	la	
desaparición	del	sistema	de	rotación	agrícola.	Quedaron	libres	las	superficies	destinadas	al	forraje	
de	los	animales	de	tiro,	pero	también	las	dedicadas	a	las	leguminosas	e	incluso	otras	dedicadas	a	la	
alimentación	humana,	como	los	cerealista,	debido	al	incremento	de	las	importaciones.

3. análisis cuantitativo.

	Los	 registros	 δ	 en	 los	 tituli picti	 de	 las	 ánforas	 Dressel	 20	 permiten	 una	 adscripción	
conventual48,	con	referencias	mayoritarias	a	las	capitales	béticas	de Astigis, Corduba e Hispalis49.	
De	tal	forma,	la	mayoría	del	aceite	exportado	desde	cada	uno	de	estos	conventus	sería	controlado	al	
envasarse	a	las	orillas	del	Singilis	y	el	Baetis.	El	volumen	de	aceite	envasado	y	la	estandarización	de	
este	procedimiento	resultan	poco	claros	en	la	periferia	de	la	Andalucía	central,	donde	la	producción	
exportable	por	vía	marítima	no	sería	necesariamente	encauzada	a	través	del	puerto	de	Hispalis.	Cabe	
cuestionar	el	peso	de	los	excedentes	 tarraconenses	o	de	los	producidos	en	la	cuenca	vertiente	del	
Anas,	el	actual	río	Guadiana50.	También	habría	que	considerar	de	manera	independiente	la	situación	
de	otros	ríos	y	cuencas	vertientes	que	desembocan	directamente	en	las	costas	atlántica	y	mediterránea.	
Las	prospecciones	han	centrado	su	actividad	en	las	proximidades	del	Singilis	y	el	Baetis, mientras 
que	se	mantiene	una	considerable	incertidumbre	sobre	el	espacio	periférico.	Los	datos	históricos	del	
olivar	que	se	han	utilizado	responden	a	municipios	actuales	de	Andalucía.	Por	tanto,	la	región	bética	
al	Norte	de	Sierra	Morena	queda	 excluida	de	 los	 correspondientes	 cálculos.	En	 futuros	 estudios,	
sería	conveniente	integrar	las	delimitaciones	dadas	por	las	cuencas	vertientes	en	combinación	con	las	
fronteras	conventuales.

	En	 el	 presente	 trabajo,	 los	 datos	 disponibles	 se	 han	 dividido	 por	 conventus	 (Fig.	 6).	 El	
denominado	“espacio	periférico”	y	las	lagunas	documentales	afectan	en	mayor	medida	a	los	resultados	
obtenidos	para	 los	conventus Cordubensis, Hispalensis	y	Gaditanus.	Estas	distorsiones	habrán	de	
tenerse	en	cuenta	para	 la	 interpretación	de	 los	 resultados.	Para	 la	 repartición	de	 las	hectáreas	del	
olivar	histórico,	los	datos	relativos	a	cada	municipio	se	han	asociado	al	conventus	que	abarca	una	
mayor	parte	de	su	superficie.	Quedan	excluidos	los	términos	municipales	que	se	extenderían	fuera	de	
la	Baetica	en	más	de	un	50%	de	su	superficie51.

48  J. reMeSal roDrígUez	(Recensión	a),	DALI	COLLS…,	387.	En	general,	sobre	la	problemática	de	la	interpretación	de	los	
tituli	delta,	véanse	las	páginas	386-388.
49  a. agUilera Martín,	Evolución	de	los	tituli picti	delta	de	las	ánforas	Dressel	20	entre	mediados	del	siglo	I	y	mediados	del	
siglo	III,	en:	M. Mayer i olivÉ; g. Baratta; a. gUzMán alMagro	(ed.),	Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae 
Graecae et Latinae (Barcelona, 3-8 Septembris 2002)	(Monografies	de	la	Secció	Històrico-Arqueològica	X),	Barcelona	
2007,	15-22,	esp.	18-19.
50  M. c. FernánDez caStro,	Fábricas	de	aceite…,	572,	fig.	1.
51 	El	Término	Municipal	de	Guarromán	está	escindido	en	dos	partes	separadas.	La	zona	oriental	del	municipio	se	sitúa	más	
allá	de	la	frontera	bética.	La	oriental	quedaría	dentro	del	conventus Cordubensis.	Esta	zona	se	ha	excluido	del	cómputo	del	
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	En	la	Figura	7,	los	datos	por	conventus	de	cada	fila	se	han	sometido	en	Excel	a	un	formato	
condicional	compuesto	por	una	escala	de	cinco	tonos	de	gris.	La	distribución	por	tonos	del	cómputo	
se	refleja	en	de	la	misma	manera	entre	los	porcentajes,	facilitando	el	contraste	de	ambas	partes	de	la	
tabla.	La	columna	del	conventus Astigitanus	encabeza	los	resultados.	La	preeminencia	de	las	hectáreas	
de	olivar	en	este	conventus	parece	reflejar	la	apertura	de	la	cuenca	vertiente	del	Guadalquivir-Genil	
hacia	 este	 sector	 de	 la	Baetica.	 La	 topografía	 de	 la	 zona	 podría	 haber	 favorecido	 el	 cultivo	 del	
olivar	 (Fig.	 8).	Así,	Columela	desaconsejó	 su	 implantación	 en	hondonadas	y	 lugares	 escarpados,	
recomendando	los	collados	de	moderada	inclinación	(modici clivi),	que	hace	extensibles	a	toda	la	
Baetica52.	El	porcentaje	de	evidencias	arqueológicas	se	adecúa	a	esta	ratio,	superándola	notablemente	
en	 el	 caso	 de	 las	figlinae	 de	Dressel	 23	 (Fig.	 7).	Además	 de	 una	 prospección	más	 intensa	 sobre	
el	Genil	para	la	 identificación	de	esta	producción	anfórica,	cabe	aducir	que	este	curso	de	agua	se	
extiende	por	el	centro	del	conventus.	Pese	a	tener	un	caudal	menor	que	el	Guadalquivir,	también	pudo	
haber	facilitado	la	exportación,	generando	aguas	abajo	su	correspondiente	repercusión	en	el	número	
de	las	figlinae	astigitanas.	Por	otro	lado,	las	figlinae	de	la	costa	mediterránea	podrían	evidenciar	una	
salida	alternativa	para	 la	exportación	desde	 la	comarca	antequerana.	Tampoco	se	puede	descartar	
que	estas	figlinae	respondieran	a	una	producción	local,	dentro	del	conventus Gaditanus.	Este	distrito	
muestra	los	menores	resultados	en	las	vertientes	arqueológica	e	histórico-productiva,	pese	a	que	tiene	
aproximadamente	la	misma	superficie	que	el	Astigitanus.	El	Hispalensis	destaca	por	la	extensión	de	
los	municipios	tenidos	en	cuenta	para	el	estudio.	Esta	cifra	aumentaría	al	considerar	su	extensión	
fuera	de	Andalucía,	así	como	sucedería	con	el	Cordubensis.	Para	ambos	conventus,	las	evidencias	
arqueológicas	y	las	hectáreas	de	olivar	histórico	ofrecen	resultados	medios	equiparables.

olivar	histórico,	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	6.
52 	Col.	5.	8.	5.	Sobre	los	suelos	olivícolas	béticos,	vide	Plin.	N.H.	17.93;	P.	Sáez	Fernández,	Agricultura romana…,	153	y	156.
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CÓMPUTO ASTIGITANUS CORDUBENSIS GADITANUS HISPALENSIS TOTAL
Almazaras 96 55 16 62 229
Figlinae	Dressel	20 34 17 7 21 79
Figlinae	Dressel	23 23 4 5 3 35
Ha.	Municipios	
actuales 1.515.366 1.338.354 1.527.686 2.037.618 6.419.024
Ha.	Olivar	1750 96.175 35.617 27.602 49.277 208.671
Ha.	Olivar	1880 243.482 116.160 37.809 134.400 531.851
Ha.	Olivar	1960 440.417 184.366 82.727 213.959 921.469
Ha.	Olivar	2010 593.883 236.493 56.566 141.075 1.028.017

PORCENTAJE ASTIGITANUS CORDUBENSIS GADITANUS HISPALENSIS TOTAL
Almazaras 42 24 7 27 100
Figlinae	Dressel	20 43 22 9 27 100
Figlinae	Dressel	23 66 11 14 9 100
Ha.	Municipios	
actuales 24 21 24 32 100
Ha.	Olivar	1750 46 17 13 24 100
Ha.	Olivar	1880 46 22 7 25 100
Ha.	Olivar	1960 48 20 9 23 100
Ha.	Olivar	2010 58 23 6 14 100

Figura 7. Cómputo y porcentaje de parámetros de estudio (enclaves arqueológicos romanos, 
hectáreas de los municipios computados y hectáreas de olivar en diferentes años), según su 
división conventual.

	Otra	aproximación	al	impacto	de	la	oleicultura	sobre	el	Baetis	y	el	Singilis	tendría	en	cuenta	
la	densidad	de	la	ocupación	de	sus	orillas.	La	ubicación	y	conservación	de	las	figlinae es un primer 
factor	a	considerar.	Se	ubicarían	en	puntos	elevados	por	encima	de	 la	 llanura	de	 inundación.	Allí	
donde	esta	se	ampliase,	se	pudo	optar	por	cotas	más	bajas,	evitando	la	separación	excesiva	del	cauce	
permanente	y	el	consecuente	acarreo	de	 las	ánforas	hasta	puntos	de	embarque	alejados.	Además,	
el	 agua	necesaria	para	el	modelado	de	 las	ánforas	podría	haberse	 tomado	de	 los	propios	 ríos,	 en	
ausencia	 de	 afluentes	menores	 u	 otras	 fuentes	 de	 aprovisionamiento,	 tales	 como	 los	 pozos.	 Los	
vestigios	de	la	ocupación	en	cotas	bajas	pudieron	ser	ocultados	por	las	aportaciones	aluviales.	Este	
factor	se	incrementaría	hacia	el	curso	bajo	del	Guadalquivir.	En	consonancia,	se	conservan	sólo	tres	
figlinae	de	Dressel	20	(Las	Chozas,	Cruz	Verde	y	Villar	de	Brenes)	a	unos	15	kilómetros	al	Norte	
de Hispalis	(Fig.	2).	La	concentración	de	figlinae	aumenta	notablemente	a	unos	40	kilómetros	aguas	
arriba de Hispalis.	En	otros	puntos	superiores	del	curso	fluvial,	la	erosión	de	las	riberas	por	meandros	
y	crecidas	puede	haber	causado	la	desaparición	total	o	parcial	de	ciertos	enclaves.
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Una	medición	precisa	requeriría	la	restitución	paleogeográfica	de	los	antiguos	rebordes	de	
los	cauces	y	llanuras	de	inundación53.	Para	estimar	estos	espacios	se	han	considerado	las	figlinae 
conservadas	en	cada	conventus	y	se	han	tomado	dos	tipos	de	medidas.	En	sentido	contrario	a	 la	
corriente,	se	ha	medido	el	trayecto	de	los	ríos	desde	la	primera	figlina	constatada	hasta	los	confinia 
conventuales	o	viceversa	(Fig.	9.A).	El	tramo	que	separa	el	Hispalensis	del	Astigitanus	(confinia)	se	
ha	medido	de	manera	independiente	para	el	cómputo,	pues	cada	orilla	pertenece	a	uno	sólo	de	estos	
conventus.	El	número	de	trazos	indica	el	empleo	de	distintos	segmentos	en	la	línea	de	medición.	
Los	trazos	adoptan	la	dirección	general	del	río,	cortando	a	su	paso	la	mayoría	de	los	meandros	y	
sin	alejarse	de	su	cauce.	También	se	han	medido	los	cauces	permanentes	de	ambos	ríos.	Aunque	los	
meandros	han	variado	históricamente	y	pudieron	ser	acondicionados	o	modificados	artificialmente	
en época romana54,	también	pueden	ser	indicativos	del	espacio	disponible	para	la	instalación	de	las	
figlinae.	Luego,	en	relación	a	cada	conventus,	se	suman	los	trazos	correspondientes	a	los	tramos	
empleados.	El	 cómputo	de	kilómetros	en	estos	casos	 resulta	de	 la	multiplicación	de	cada	 tramo	
correspondiente	por	las	dos	orillas	del	río,	salvo	en	el	caso	de	los	confinia Hispalensis-Astigitanus, 
asociándose	cada	orilla	a	un	conventus.	De	tal	forma,	al	Hispalensis	le	corresponde	el	tramo	1	y	una	
orilla	del	tramo	2.	Al	Astigitanus,	una	orilla	del	tramo	2	y	el	tramo	3.	Al	Cordubensis,	el	tramo	3.	
En	la	Figura	9.B	se	dividen	los	kilómetros	de	orilla	de	cada	conventus	entre	el	número	de	figlinae 
productoras	 de	Dressel	 20.	En	 el	 caso	del	Hispalensis,	 se	 ha	 descontado	 la	figlina	 de	Pinguele,	
cercana	a	la	costa	onubense	(Fig.	2).

	Los	kilómetros	lineales	resultantes	para	los	tramos	2,	3	y	4	son	similares	(Fig.	9.A).	Para	el	
tramo	1	hay	que	especificar	que	11	de	las	20	figlinae	consideradas	se	concentran	en	unos	10	Km	sobre	
un	total	de	40,4	Km	lineales	computados.	Estos	10	Km	se	ubican	aguas	arriba	y	deparan	una	figlina 
por	cada	1,8	Km	de	orilla.	Esta	notable	densidad	podría	responder	a	la	limitación	del	tramo	de	orilla	
conveniente	para	la	implantación	efectiva	de	las	figlinae.	Aquí,	la	anchura	de	la	llanura	de	inundación	
es	menor	que	aguas	abajo	y	 las	figlinae	 se	habrían	 instalado	en	puntos	elevados	más	cercanos	al	
cauce	permanente	del	Baetis.	La	comparación	de	los	kilómetros	lineales	con	las	mediciones	de	los	
cauces	permanentes	da	cuenta	de	la	sinuosidad	de	los	tramos	fluviales.	El	tramo	1	es	menos	sinuoso	
que	 aguas	 arriba,	 siendo	 los	 tramos	 siguientes	 del	Baetis	 (2	 y	 4)	 bastante	 similares.	El	 tramo	3,	
correspondiente	al	Singilis,	destaca	por	la	pronunciación	de	sus	meandros.	El	cómputo	de	kilómetros	
lineales	por	conventus	favorece	al	Hispalensis,	con	aproximadamente	el	doble	de	extensión	que	el	
Cordubensis,	 estando	el	Astigitanus	 en	un	punto	 intermedio.	La	 sinuosidad	del	Singilis	 hace	que	
el	Astigitanus	revase	ligeramente	la	cifra	de	kilómetros	de	cauce	permanente	que	discurren	por	el	
Hispalensis.	Ambas	cifras	doblan	aproximadamente	la	extensión	correspondiente	al	Cordubensis.

 La densidad media de figlinae	de	Dressel	20	en	el	Astigitanus	 (Fig.	9.B)	duplica	a	 la	del	
Hispalensis	en	el	cómputo	por	kilómetros	lineales.	Esta	diferencia	se	atenúa	en	lo	relativo	al	cauce	
permanente,	mientras	que	 los	 resultados	para	el	Astigitanus	y	el	Cordubensis	 se	equiparan.	Estas	
densidades de figlinae	pueden	interpretarse	como	indicadores	del	 impacto	de	 la	producción	sobre	
la	ocupación	de	los	tramos	fluviales	señalados.	Serían	indicativas	del	volumen	de	las	producciones	
conventuales	 en	 relación	 al	 espacio	 disponible	 para	 el	 modelado	 de	 los	 recipientes	 en	 que	 se	

53  Véanse	algunos	estudios	parciales	en: J. S. Barea BaUtiSta; J. l. Barea BaUtiSta; J. SolíS SileS; J. MoroS Díaz, Figlina 
Scalensia: un centro productor de ánforas Dressel 20 de la Bética	(Colección	Instrumenta	27),	Barcelona	2008,	esp.	20-
24;	F. BorJa Barrera, c. BorJa Barrera; á. JiMÉnez Sancho; e. garcía vargaS,	Evolución	de	la	llanura	aluvial	del	bajo	
Guadalquivir	durante	el	Holoceno	medio-superior.	Geoarqueología	y	reconstrucción	paleogeográfica	de	la	vega	de	Itálica	
(Sevilla,	España),	Boletín Geológico y Minero	129	(1/2),	371-420.	
54  J. reMeSal roDrígUez,	El	control	administrativo…,	267	y	269.
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envasaban.	Marcarían	el	 interés	 relativo	por	 la	ocupación	y	 la	 intensidad	de	 la	 actividad	alfarera	
sobre	ciertos	espacios	ribereños.

A) TRAMOS FLUVIALES Trazos Kms lineales Canal (Km)
1)	Las	Chozas	-	confinia Hispalensis-Astigitanus 2 40,4 55,7

2)	confinia Hispalensis-Astigitanus 1 28,8 44,4
3)	Junta	Baetis-Singilis	-	Puente	de	Hierro 3 28,1 60,7

4)	confinium Cordubensis	-	Cortijo	del	Temple 2 28,8 42,4
Hispalensis 3 109,6 155,8
Astigitanus 4 85 165,8

Cordubensis 2 57,6 84,8
%	Hispalensis 43,5 38,3
%	Astigitanus 33,7 40,8
%	Cordubensis 22,8 20,9

B) TRAMOS FLUVIALES Kms lineales/fig. Dr.20 Canal (Km)/fig. Dr.20
Hispalensis 5,5 7,8
Astigitanus 2,5 4,9

Cordubensis 3,4 5,0
Figura 9. Tramos ocupados por las figlinae en los ríos Baetis y Singilis. A) Medición de los 
tramos y su distribución por conventus. B) Media resultante de la división de los kilómetros 
computados entre el número de figlinae de Dressel 20 de cada conventus.

	Se	estimará	a	continuación	la	carga	media	de	 trabajo	que	soportarían	las	figlinae de cada 
conventus,	computada	en	número	de	ánforas	Dressel	20	y	23	(Fig.	10).	Para	efectuar	estos	cálculos,	las	
hectáreas	de	olivar	histórico	se	dividen	entre	dos,	considerando	una	reducción	anual	de	la	producción	
debida	a	la	vecería.	Esta	pauta	en	la	productividad	de	ciertos	árboles	supone	la	alternancia	bianual	
de	cosechas	grandes	y	pequeñas	o	nulas.	Puede	producirse	independiente	o	conjuntamente	para	los	
árboles	de	una	misma	parcela,	región	o	país.	Distintos	factores	ambientales	o	humanos	propician	la	
sincronización	de	la	vecería.	Entre	los	humanos,	por	ejemplo,	destacaría	el	sistema	de	poda.	Esta	
oscilación	productiva	puede	generar	dificultades	económicas	en	la	gestión	de	la	mano	de	obra	y	las	
instalaciones,	así	como	en	la	comercialización	del	aceite.	De	tal	forma,	en	ocasiones,	los	agricultores	
han	 acentuado	 intencionadamente	 el	 efecto	 de	 la	 vecería	 para	 concentrarse	 en	 una	 gran	 cosecha	
bianual55.	La	reducción	a	la	mitad	de	la	producción	bética	es	una	estimación	a	la	baja	regulada.	Se	
propone	que	sólo	la	mitad	de	los	olivos	de	cada	conventus	produjera	la	cosecha	anual,	sin	que	la	
vecería	se	diera	sincrónicamente	en	todo	un	conventus	o	en	la	Baetica	entera.

	Se	 deben	 valorar	 otros	 muchos	 condicionantes	 y	 su	 variabilidad	 en	 el	 cálculo	 de	 la	
productividad	del	olivar.	Serrano56	expuso	algunos	de	ellos	aplicados	al	mundo	romano.	Propuso	una	
densidad	de	plantación	de	35	olivos	por	hectárea,	produciendo	cada	uno	de	ellos	20	kg	de	aceitunas,	
con	un	 rendimiento	 en	 aceite	 del	 10%.	Los	 resultantes	70	kg	de	 aceite	por	hectárea	 coincidirían	
aproximadamente	 con	 el	 volumen	 de	 los	 70	 litros	 envasados	 en	 cada	 Dressel	 20.	 Por	 su	 parte,	
las	Dressel	 23	 contendrían	unos	27	 litros57.	Con	estos	datos	 se	procede	 al	 cálculo	de	 las	 ánforas	

55  c. navarro garcía,	La	vecería	en	el	olivo, Agricultura. Revista agropecuaria	682,	1989,	410-414.
56  J. l. Serrano Peña,	Producción,	excedente…,	409	y	414.
57  P. Berni Millet, Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana	(Instrumenta	4),	Barcelona	
1998,	esp.	58.
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producidas	 anualmente	 por	 cada	figlina.	 La	mitad	 del	 número	 de	 hectáreas	 de	 cada	 conventus	 y	
momento	histórico	se	multiplica	por	los	70	kg	de	productividad.	La	cifra	resultante	se	divide	entre	
la	capacidad	de	las	Dressel	20	y	23.	Finalmente,	se	efectúa	la	división	entre	los	correspondientes	
números	de	figlinae	de	ambos	tipos	anfóricos.

	Los	 resultados	 de	 esta	 formulación	 se	 comparan	 con	 los	 derivados	 de	 una	 tasa	 de	
productividad	 recogida	 por	 el	 grupo	 encabezado	 por	 Infante-Amate58.	 Estos	 autores	 indicaron	
densidades	 de	 plantación	 que	 alcanzan	 los	 75	 a	 113	 olivos	 por	 hectárea	 en	Andalucía,	 bajo	 el	
modelo	 tradicional	 de	 cultivo	 orgánico	 intensivo.	 Sin	 embargo,	 durante	 el	 siglo	XIX,	 el	modelo	
extensivo	 o	 agroforestal	 combinaba	 el	 pasto	 con	 unos	 40	 a	 50	 árboles	 por	 hectárea	 en	 algunas	
zonas	de	considerable	especialización	olivarera.	Para	1858,	en	Baena	(Córdoba),	un	40%	del	olivar	
se	describió	como	disperso,	produciendo	entre	100	y	200	kg/ha.	Aquí,	el	olivar	de	mejor	calidad	
alcanzaba	un	rendimiento	de	1220	kg/ha	y	ocupaba	un	6%	de	la	tierra.	Plinio	indicó	que	en	la	Baetica 
se	cultivaban	ubérrimas	mieses	entre	los	olivos59.	Esta	expresión	podría	indicar	la	generalización	de	
un	olivar	disperso,	dispuesto	para	combinarse	con	el	cereal	en	un	régimen	de	policultivo.	Por	lo	tanto,	
se	propone	una	estimación	alternativa	basada	en	los	datos	dados	para	Baena.	Se	toma	la	cifra	mínima	
de	100	kg/ha,	asimilando	el	rendimiento	del	10%	propuesto	por	Serrano.	El	resultado	es	10	kg	de	
aceite	por	hectárea.	Los	restantes	parámetros	se	mantienen	igual	que	en	la	formulación	anterior.

	La	Figura	10	muestra	la	producción	media	de	ánforas	derivada	de	las	fórmulas	comentadas.	
La	 escala	 de	 grises	 se	 ha	 aplicado	 de	manera	 independiente	 sobre	 cada	 fila	 relativa	 a	 cada	 tipo	
anfórico.	La	distribución	de	grises	refleja	la	proporcionalidad	de	los	resultados,	independientemente	
de	la	fórmula	de	cálculo	empleada,	70	o	10	kg	de	aceite	por	hectárea	(Fig.	10.1	y	2,	respectivamente).	
Los	porcentajes	redondeados	de	estos	resultados	facilitan	la	comparación	directa	entre	cifras	(Fig.	
10.3).	Para	las	Dressel	20,	el	conventus Astigitanus	sigue	encabezando	los	resultados.	Las	posiciones	
secundarias	de	los	conventus Cordubensis e Hispalensis	se	mantienen.	Si	los	comparamos	con	los	
datos	básicos	de	 la	Figura	7,	muestran	un	valor	proporcional	más	cercano	a	 los	 resultados	dados	
para	el	Astigitanus.	Las	oscilaciones	en	este	patrón	se	deben	a	 factores	antes	 señalados,	como	 la	
documentación	aparentemente	deficitaria	de	las	figlinae	en	el	conventus Gaditanus.	Se	añade	además	
el	 peso	 relativo	 de	 la	 extensión	 del	 olivar	 correspondiente	 a	 los	 diferentes	momentos	 históricos,	
mientras	que	el	número	de	figlinae por conventus	 es	constante.	En	el	caso	de	 las	Dressel	23,	 los	
conventus Cordubensis e Hispalensis	 pueden	 tener	 las	 mayores	 deficiencias	 en	 la	 detección	 de	
figlinae.	El	volumen	de	ánforas	cargadas	a	la	producción	de	cada	figlina	aumentaría	notablemente	
para estos conventus,	pues	se	mantienen	las	mismas	cifras	para	el	olivar	histórico	mientras	que	el	
número	de	figlinae	se	reduce	considerablemente.

	Otro	índice	de	la	actividad	de	las	figlinae en cada conventus	sería	el	número	de	hornadas	
anuales	 para	 la	 fabricación	 de	 las	 Dressel	 20	 estimadas.	 Estas	 cifras	 se	 calculan	 en	 base	 a	 dos	
propuestas	 de	79	y	19560	 ánforas	 respectivamente.	Remesal	 estimó	 la	 primera	 cifra	 y	propuso	 la	

58  J. inFante-aMate; i. villa; e. agUilera; e. torreMocha; g. gUzMán; a. ciD, The	Making	of	Olive…,	170	y	172.
59 	Plin.	N.H.	17.94:	Baetica quidem uberrimas meses inter oleas metit…	J. reMeSal roDrígUez, De re rusticae…	30	hace	
referencia	a	dos	posibles	interpretaciones	de	este	pasaje:	“trigo	sembrado	entre	las	líneas	de	olivos;	alternancia	de	campos	
dedicados	al	trigo	y	campos	dedicados	al	olivo”.
60 	Esta	última	cifra	en	o. BoUrgeon; e. garcía vargaS; S. MaUnÉ; S. corBeel; c. carrato; v. Pellegrino; J. vázqUez 
Paz, Investigación	arqueológica…,	327.	Una	reciente	 revisión	propone	una	carga	de	191	ánforas	y	28	 lebrillos	para	el	
horno	3	de	Las	Delicias: c. carrato; o. tiago; S. MaUnÉ; e. garcía vargaS; o. BoUrgeon; P. lanoS, Sobre	la	capacidad	
de	carga	de	los	hornos	romanos	de	ánforas:	balance	metodológico	y	reflexiones	a	partir	de	un	horno	de	Dressel	20	del	alfar	
de	Las	Delicias	 (Écija),	en:	J. reMeSal roDrígUez; v. revilla calvo; J. M. BerMúDez lorenzo	 (eds.),	Cuantificar las 
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realización	de	dos	cochuras	semanales	durante	5	meses	(mayo-septiembre)	al	año61.	2	hornadas	de	
79	Dressel	20	por	21,8	semanas	producirían	un	total	de	3.444,4	ánforas	al	año,	fabricadas	en	43,6	
hornadas.	La	propuesta	de	una	producción	total	de	3.444,4	ánforas	se	puede	cotejar	con	las	cifras	
dadas	por	ciertos	papiros	egipcios62.	A	mediados	del	siglo	III	d.C.,	las	tres	figlinae mencionadas en 
los	 citados	papiros	 alcanzaron	 capacidades	productivas	 superiores	 a	 los	15.000,	16.000	y	24.000	
recipientes	respectivamente.	Estas	τετράχοα	pudieron	tener	una	capacidad	de	19,41	l.,	aunque	Cockle	
duda	sobre	esta	interpretación.	Se	dedicarían	al	vino,	pero	las	que	no	se	empegaron	también	pudieron	
envasar	 aceite,	 y	 se	 produjeron	 en	 periodos	 de	 actividad	 de	 8	 y	 12	meses.	 Los	 papiros	 también	
atestiguan	el	 abastecimiento	de	vino	al	 ejército	a	mediados	del	 siglo	 III	y	principios	del	 IV	d.C.	
Los	mencionados	recipientes	pueden	relacionarse	con	las	ánforas	egipcias	AE	3-3.3,	supuestamente	
producidas	en	el	valle	medio	del	Nilo	desde	mediados	del	siglo	I	y	quizás	hasta	el	siglo	III	d.C. 63.	Las	
AE	3	tenían	una	capacidad	de	31,65	l.	y	se	comercializaron	en	la	cuenca	mediterránea	hasta	finales	
del	siglo	II	d.C.64.	A	pesar	de	las	diferencias	de	capacidad	y	producto	envasado,	la	cifra	de	3.444,4	
Dressel	20	anuales	no	parece	desproporcionada.

	Habría	que	considerar	ciertos	factores	de	la	producción,	tales	como	la	eliminación	de	ánforas	
defectuosas,	el	número	de	hornos	de	cada	figlina	o	la	mano	de	obra	empleada.	Remesal65	rectificó	
posteriormente	la	limitación	de	los	meses	productivos	en	las	figlinae.	Los	grafitos	atestiguan	que	las	
ánforas	se	produjeron	durante	todo	el	año.	Hizo	también	referencia	a	la	evidencia	arqueológica	de	un	
edificio	documentado	en	Malpica,	asociado	a	la	actividad	alfarera.	La	clausura	de	sus	habitaciones	se	
ha	interpretado	como	evidencia	de	su	uso	temporal	por	cuadrillas	de	artesanos	que	se	desplazaban	de	
una figlinae	a	otra,	cubriendo	la	demanda	de	ánforas	requerida	para	cada	enclave.	Por	tanto,	cabría	
mantener	los	5	meses	productivos	de	la	propuesta	original	de	Remesal,	considerando	la	itinerancia	
de	los	alfareros.	Las	cifras	provisionales	de	3.444,4	ánforas	elaboradas	en	43,6	hornadas	se	alejan	
considerablemente	de	los	resultados	ofrecidos	para	la	producción	de	10	kg	de	aceite	por	hectárea	de	
olivar	(Figs.	10.2	y	11.2).	En	la	Figura	11	se	ha	aplicado	una	sola	escala	de	grises	para	su	apartado	
A	y	otra	para	el	B,	con	el	objetivo	de	remarcar	esta	diferencia	entre	los	resultados	de	los	modelos	
productivos	1	y	2.	Las	referidas	cifras	provisionales	se	aproximan	a	los	resultados	dados	para	una	
extensión	del	olivar	equivalente	a	la	de	1880,	con	una	producción	de	70	kg	de	aceite	por	hectárea	y	
cargas	de	79	ánforas	en	los	hornos	(Figs.	10.1	y	11.	A1).

	A	tenor	de	estos	resultados,	se	toma	el	modelo	productivo	de	70	kg	de	aceite	por	hectárea	
como	referente	prioritario	para	una	nueva	comprobación	de	la	verosimilitud	de	los	resultados.	Esta	
se	realiza	a	través	de	las	cantidades	de	ánforas	estimadas	para	el	abastecimiento	de	Roma.	Partiendo	
de	los	datos	de	Rodríguez	Almeida66,	Blázquez	estimó	la	media	anual	en	321.146,94	ánforas	llegadas	
a	Roma	a	 lo	 largo	de	270	años67.	Más	 tarde,	 tras	el	estudio	gravimétrico	del	Testaccio,	Blázquez	

economías antiguas: problemas y métodos. Quantifying Ancient Economies: Problems and Methodologies	(Instrumenta	
60),	Barcelona	2018,	291-314.
61  J. reMeSal roDrígUez,	La	economía	oleícola	bética:	nuevas	formas	de	análisis,	AEA	50/51,	1977/1978,	87-142,	esp.	97	
(=Die	ölwirtschaft	in	der	Provinz	Baetica:	neue	Formen	der	Analyse.	Saalburg-Jahrbuch	38,	1982,	30-71).
62  P. Oxy. 50.	3595-3597;	H.	Cockle,	Pottery	Manufacture	in	Roman	Egypt.	A	New	Papyrus,	JRS	71,	1981,	87-97,	esp.	
91-92	y	95-96.
63  D. DixneUF, Amphores égyptiennes. Production, typologie, contenu et diffusion (IIIe siècle avant J.-C.-IXe siècle après 
J.-C.) (Études	Alexandrines	22),	Alejandría	2011,	esp.	119.
64  http://amphoralex.org/amphores/AE/AmphoresAE3.php,	consultada	05/02/2018.
65  J. reMeSal roDrígUez, La Bética en el concierto…,	120.
66  e. roDrígUez alMeiDa, Il Monte Testaccio. Ambiente·storia·materiali,	Roma	1984,	esp.	117-119.
67  J. M. BlázqUez Martínez,	Introducción,	en:	J. M. BlázqUez; J. reMeSal; e. roDrígUez	(ed.), Excavaciones arqueológicas 
en el Monte Testaccio (Roma). Memoria campaña 1989,	Madrid	1994,	11-17,	esp.	12-13.
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indicó	que	unas	100.000	Dressel	20	se	abrían	arrojado	anualmente	a	este	Monte,	a	lo	largo	de	unos	
250	años68.	Chic69	tomó	esta	cifra	y	otros	datos	históricos	para	estimar	la	actividad	requerida	para	su	
transporte.	Este	se	realizaría	con	un	mínimo	1.428	viajes	descendentes	de	unas	200	barcas	cargadas	
con	cerca	de	70	ánforas	cada	una.	Tras	alcanzar	Hispalis,	hasta	4.000	ánforas	podían	cargarse	en	una	
corbita	para	su	transporte	marítimo70.

	A	las	ánforas	llevadas	a	Roma	se	deben	añadir	otras	destinadas	al	ejército	y	la	población	civil	
del	resto	del	Imperio.	Los	cálculos	realizados	por	Remesal71	supondrían	el	empleo	anual	de	0,2283	
ánforas	por	legionario.	Chic72	empleó	una	tasa	muy	cercana	de	0,2245	ánforas	por	legionario.	De	
esta	manera,	según	los	datos	utilizados	por	este	último	autor,	se	pueden	calcular	unas	7.857,5	Dressel	
20	empleadas	anualmente	para	el	abastecimiento	de	7	legiones	de	5.000	hombres.	Estas	legiones	se	
distribuirían	entre	Britannia	y	el	frente	del	Rin	en	época	de	Trajano.	El	número	de	hombres	resultante	
se	doblaría	al	contabilizar	los	contingentes	auxiliares,	que	también	pudieron	consumir	aceite	bético.	
Por	tanto,	la	cifra	estimada	podría	haberse	doblado	también,	hasta	alcanzar	las	15.715	ánforas73.	Los	
cálculos	efectuados	en	función	de	la	extensión	histórica	del	olivar	ofrecen	cifras	de	104.336	Dressel	
20	para	1750,	265.925	para	1880,	460.735	para	1960	y	514.009	para	2010.		Por	tanto,	tomando	como	
mínimo	las	cifras	anuales	dadas	para	el	Testaccio	y	los	contingentes	militares	en	Britannia	y	el	frente	
del	Rin,	las	115.715	ánforas	se	adecúan	en	mayor	grado	a	la	cifra	de	265.925	relativa	a	1880.	Esto	
supondría	la	intervención	annonaria	sobre	aproximadamente	un	mínimo	del	50%	de	la	producción	
olearia	bética.	Evidentemente,	también	se	pueden	considerar	las	cifras	de	años	posteriores	en	función	
del	peso	que	se	asigne	a	la	annona	y	a	otros	factores	en	la	comercialización	del	aceite	bético.

68  J. M. BlázqUez Martínez,	Las	excavaciones	españolas	en	el	Monte	Testaccio,	en: Conservas, aceite y vino de la Bética 
en el Imperio Romano. Congreso Internacional Ex Baetica amphorae,	Écija	2001,	vol.	1,	29-56,	esp.	43.
69  g. chic garcía,	Movimiento	de	personas	en	relación	con	el	aceite	bético,	en:	a. caBalloS rUFino; S. DeMoUgin (coord.),	
Migrare: la formation des élites dans l’Hispanie romaine,	Burdeos	2006,	273-299,	esp.	280-282.
70  La	navegabilidad	fluvial	en	la	Baetica	y	el	 tipo	de	embarcaciones	utilizadas	es	un	tema	recurrente	en	la	bibliografía	
consultada.	Véase,	como	ejemplo	destacable,	a. Fornell MUñoz,	La	navegabilidad	en	el	curso…,	129-132	y	138-142.	
Sobre	 la	 navegabilidad:	 Str.	 3.	 2.	 3	 y	 Plin. N.H.	 3.10	 y	 3.12.	 Sobre	 los	 barqueros	 denominados	 lyntrarii y scapharii: 
CIL,	II,	1168-1169,	1180	y	1182-1183.	Véase	también	r. Étienne; F. Mayet, L’huile hispanique…,	151-162;	J. reMeSal 
roDrígUez,	El	control	administrativo…,	269-270.
71  J. reMeSal roDrígUez, La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania, Madrid	1986,	esp.	76-77.	
72  g. chic garcía,	Movimiento	de	personas…,	281-282.
73 	 Otras	 cifras	 en	c. SchäFer,	 Oil	 for	Germany.	 Some	 thoughts	 on	Roman	 long-distance	 trade,	 en:	c. SchäFer	 (ed.),	
Connecting the Ancient World. Mediterranean Shipping, Maritime Networks and their Impact	(Pharos	38),	Rhaden/Westf.	
2016,	211-248,	esp.	213.
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  DR20    DR23    

 OLIVAR AST. CORD. GAD. HISP. AST. CORD. GAD. HISP.

1) 1750 1.414 1.048 1.972 1.173 806 1.717 1.065 3.168

 1880 3.581 3.416 2.701 3.200 2.042 5.601 1.458 8.640

 1960 6.477 5.423 5.909 5.094 3.693 8.889 3.191 13.755

 2010 8.734 6.956 4.040 3.359 4.980 11.402 2.182 9.069

2) 1750 202 150 282 168 5.645 12.021 7.453 22.175

 1880 512 488 386 457 14.291 39.204 10.208 60.480

 1960 925 775 844 728 25.851 62.224 22.336 96.282

 2010 1.248 994 577 480 34.858 79.817 15.273 63.484

3) 1750 25 19 35 21 12 25 16 47

 1880 28 26 21 25 12 32 8 49

 1960 28 24 26 22 13 30 11 47

 2010 38 30 17 15 18 41 8 33
Figura 10. Ánforas Dressel 20 y 23 producidas por figlina según los conventus béticos y los 
datos históricos de la extensión del olivar andaluz. 1) Productividad del olivar igual a 70 kg de 
aceite/ha. 2) Productividad del olivar igual a 10 kg de aceite/ha. 3) Distribución porcentual de 
las sumas de las producciones medias anteriores.

A OLIVAR AST. CORD. GAD. HISP. B OLIVAR AST. CORD. GAD. HISP.

1 1750 18 13 25 15 1 1750 7 5 10 6

 1880 45 43 34 41 1880 18 18 14 16

 1960 82 69 75 64 1960 33 28 30 26

 2010 111 88 51 43  2010 45 36 21 17

2 1750 3 2 4 2 2 1750 1 1 1 1

 1880 6 6 5 6 1880 3 3 2 2

 1960 12 10 11 9 1960 5 4 4 4

 2010 16 13 7 6  2010 6 5 3 2

Figura 11. Hornadas anuales de cada figlina, estimadas en cargas de 79 (A) y 195 (B) ánforas 
Dressel 20, según su conventus y los modelos de productividad del olivar 1 (70 kg de aceite/ha) 
y 2 (10 kg de aceite/ha).

conclusionEs.

	El	 presente	 estudio	muestra	 una	 problemática	 y	 resultados	 equiparables	 a	 otros	 ensayos	
econométricos	 sobre	 el	 mundo	 romano.	 La	 cantidad	 de	 datos	 es	 notable,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
antigüedad	del	periodo,	pero	insuficiente	para	cuantificar	con	exactitud	el	alcance	de	una	actividad	
económica	compleja.	Ante	esta	disyuntiva	se	ha	optado	por	seguir	la	línea	de	actuación	de	trabajos	
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anteriores74.	Desde	una	perspectiva	de	conjunto,	el	análisis	se	ha	focalizado	en	un	aspecto	concreto.	
Así,	 se	 ha	 examinado	 el	 papel	 de	 los	 ríos	Baetis	 y	 Singilis	 en	 relación	 a	 la	 producción	 olearia	
bética.	También	han	estado	presentes	el	 recurso	a	 los	paralelismos	y	 la	proyección	geográfica	de	
los	interrogantes	históricos.	La	finalidad	ha	sido	establecer	unos	rangos	de	valores	orientativos,	que	
permitan	plantear	y	cotejar	los	distintos	escenarios	hipotéticos	que	suscite	la	investigación.

A	falta	de	mayor	información	sobre	las	figlinae	productoras	de	ánforas	Dressel	23,	se	puede	
afirmar	que	un	43%	de	las	figlinae	de	Dressel	20	se	concentraban	en	el	tramo	fluvial	astigitano.	Este	
porcentaje	se	ve	respaldado	por	los	correspondientes	a	las	almazaras	romanas	y	la	extensión	histórica	
del	olivar	en	el	mismo	marco	conventual.	Considerado	 linealmente,	el	 tramo	fluvial	astigitano	es	
de	un	tamaño	intermedio	respecto	a	los	tramos	cordubense	e	hispalense.	La	sinuosidad	del	Singilis 
ofreció	alternativamente	un	mayor	tramo	de	orilla	astigitana	para	la	implantación	de	las	figlinae,	que	
son	así	equiparables	en	densidad	de	ocupación	a	las	del	Cordubensis	(Fig.	9.B).	Sobre	la	implantación	
alfarera	del	conventus Hispalensis	aún	habría	que	considerar	la	relación	entre	el	río	y	la	conservación	
del	registro	arqueológico.	Por	otro	lado,	sobre	el	total	de	la	exportación	bética,	habría	que	sopesar	
el	papel	del	conventus Gaditanus,	cuya	documentación	arqueológica	parece	insuficiente.	A	pesar	de	
ello,	su	producción	de	Dressel	20	difícilmente	se	aproximaría	a	la	de	los	restantes	conventus,	en	vista	
de	los	dispares	volúmenes	de	las	evidencias	materiales.	En	cualquier	caso,	habría	que	revisar	el	rol	
del	Baetis	en	un	tramo	que	va	desde	su	desembocadura	hasta	unos	40	km	aguas	arriba	de	Hispalis.	
Las 3 figlinae	 documentadas	en	este	 sector	difícilmente	podrían	proveer	de	envases	 suficientes	a	
las	almazaras	circundantes.	Los	 resultados	de	este	 trabajo	se	deben	someter	a	 revisión,	buscando	
fórmulas	alternativas	y	bien	justificadas	por	la	documentación	de	base.	Los	datos	deben	examinarse	
desde	escalas	geográficas	y	cronológicas	menores,	para	dar	cuenta	de	 la	diversidad	y	dinamismo	
de	 los	 factores	que	 los	generaron,	 tanto	 a	nivel	de	 los	 lugares	de	producción	como	de	 consumo.	
Por	 el	momento,	 los	 parámetros	 empleados	muestran	 que	 las	figlinae	 béticas	 tendrían	 cargas	 de	
trabajo	semejantes	en	los	casos	relativos	a	la	extensión	del	olivar	en	1880	y	1960	(Fig.	10.1),	con	
oscilaciones	menores	a	un	tercio	de	la	producción	anfórica.	Estos	enclaves	pudieron	dar	salida	a	una	
producción	de	70	kg	de	aceite	por	hectárea	para	una	extensión	de	olivar	similar	a	la	del	año	1880.	Por	
tanto,	serían	consecuencia	de	un	régimen	de	producción	y	transporte	antiguos,	pero	estimulado	hasta	
cotas	productivas	superiores	a	las	de	1750.	El	modelo	agrícola	predominante	en	el	olivar	bético	se	
asemejaría	al	cultivo	tradicional	intensivo.	Aún	en	un	marco	económico	preindustrial,	destacaría	un	
rasgo	económico	modernizante,	el	fomento	de	una	producción	estimulada	por	la	demanda	externa.	
Este	reclamo	sería	capaz	de	incentivar	importantes	obras	de	acondicionamiento	fluvial,	alcanzando	
una	magnitud	única,	pues	en	época	contemporánea	el	transporte	no	dependería	de	los	ríos	en	la	misma	
medida.	De	tal	forma,	el	mundo	romano	habría	dejado	una	evidencia	material	singular,	testimonio	del	
notable	papel	económico	de	los	ríos	Baetis	y	Singilis.

74  D. J. Martín-arroyo Sánchez, Modelización	de	 la	ratio…; a. Martín i oliveraS; D. J. Martín-arroyo Sánchez; v. 
revilla calvo,	The	Wine	Economy…,	esp.	216-218;	D. J. Martín-arroyo Sánchez; J. reMeSal roDrígUez, Modelado	
geográfico…;	D. J. Martín-arroyo Sánchez; M. M. caStro garcía,	GIS-based	Modelling…
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53, 60, 62-63, 68. 

Barranco del Agua (Tíjola, 
Almería) 59.

Barranco del Contador
 (Almería) 59.
Barrayana/Barbaina (Jerez de 

la Frontera/El Puerto de 
Santa María) 203.

Bastetania 49.
Basti 60.
Batorense, municipium
 (Torredonjimeno) 102.
Bayna 206.

Besançon 10, 14, 16, 135.
Bética 20, 30, 47, 52-53, 65-

68, 71, 91-93, 100-101, 
103, 107, 109, 112, 113, 
117, 127, 134, 137, 138-
140, 143, 145-146, 153-
155, 157, 162-163, 168, 
172-173, 175-176, 178, 
185, 187, 189, 197, 231. 

Boliche (Villaricos, Cuevas 
de Almanzora, Almería) 
63.

Bollullos 206.
Bonares 157.
Bujalance 158.
Bujón (marisma de) 182, 186.
Cabecico de Parra (Cuevas de 

Almanzora, Almería) 62-
63.

Cabecicos Negros (Vera, 
Almería) 41.

Cabezo de la Raja Ortega 
(Mojácar, Almería) 41.

Cabo de Gata (Almería) 62.
Cadiz 10, 20, 35, 52-53, 64, 

67, 71-74, 77, 85, 91, 94, 
97, 98, 103, 109, 117, 123-
124, 127, 129, 134, 137, 
139, 143, 145, 155, 157, 
179, 180, 182, 185, 186, 
188-189, 195-197, 201-
204, 206-207, 209, 210-
211, 217-218. 

Caesaraugustanus, conventus 
164.

Calar Alto (Almería) 27.
Camino de la Aceña (Jerez de 

la Frontera) 211.
Camino de los Fruteros 152.
Camino Fuente de Pedro Díaz 

(Jerez de la Frontera) 199.
Campania 101. 
Campín 71.
Campiña de Jaén 69.
Campix (Cádiz/El Puerto de 

Santa María) 206.
Campo de Dalías (Almería) 

48.
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Campo de Hockey (San 
Fernando, Cádiz) 35.
Campo de Níjar (Almería) 62.
Campos (Cuevas de 

Almanzora, Almería) 39, 
52, 53, 62.

Campus Mundensis 142, 152.
Cantábrico 164.
Cantarranas 73, 92.
Cañada Real de Écija 152.
Cañada Real del Rubio 152 .
Caño de Sancti Petri 209-211.
Carmona 137, 204.
Carrahola (Jerez de la Frontera) 

208.
Carretería 157.
Carruca (Los Cosmes) 140, 
50.
Carthago Nova (Cartagena, 

Murcia) 62, 104.
Carula 142.
Casablanca (Arboleas,
Almería) 34, 40.
Casarejos (Cádiz/El Puerto de 

Santa María) 206.
Casareya (Jerez de la Frontera) 

203.
Castillo de Azanaque 166.
Castulo (Linares) 101, 104, 

107, 154.
Cela (Tíjola, Almería) 48, 59.
Cementerio de Armuña 
(Armuña del Almanzora,
 Almería) 49, 59-60.
Cenes de la Vega 216. 
Cerrá de Tíjola (Almería) 59.
Cerrá IV (Bayarque, Almería) 

30.
Cerrillo del Castillico (Oria, 

Almería) 34.
Cerro Almanzora (Cantoria, 

Almería) 33, 37, 41.
Cerro Almirez (Bayarque, 

Almería) 59.
Cerro de Galván (Chiclana) 

196.
Cerro de la Atalaya 41, 107, 

140.

Cerro de la Camorra 143, 150.
Cerro de la Cuca (Cantoria, 

Almería) 33.
Cerro de la Herriza (Écija) 

151.
Cerro de la Quintana 150.
Cerro de la Virgen (Orce, 

Granada) 28.
Cerro de las Pencas (Cantoria, 

Almería) 59.
Cerro de las Vacas 185, 192.
Cerro de Limaria (Arboleas, 

Almería) 49.
Cerro de los Lirios 226. 
Cerro de Salinetas (Chiclana) 

196.
Cerro de Yeseras (Chiclana) 

196. 
Cerro del Alcázar 139.
Cerro del Barrio (Albox, 

Almería) 33.
Cerro del Garbanzal-Las 

Presillas (Níjar, Almería) 
62.

Cerro Ribazón Peloto (Olula 
del Río, Almería) 39.

Cerro Virtud (Cuevas de
Almanzora, Almería) 39.
Cerrón de Dalías (Almería) 

48.
Chercos (Almería) 52, 59.
Chiclana 195-196, 202, 207.
Chipiona 185-186.
Ciavieja (El Ejido, Almería) 

28.
Colada de la Laguna 232.
Colobraria, figlina 166.
Colonia Genitiva Iulia Urso 

141-142.
Colonia Iulia Augusta 16.
Comarca de los Vélez
 (Almería) 42.
Comarca del Alto
 Guadalquivir 73, 91, 94, 96, 

98, 104, 107, 163, 215, 
221-223, 231. 

Conobaria (Las Cabezas de 
San Juan) 185-186, 192.

Conventus Astigitanus 139, 
163, 164, 166, 169-170, 
172-174.

Corbones 141-142, 166.
Córcira 111.
Cordilleras Béticas 231. 
Córdoba 65, 103, 107, 140, 

141, 154, 157-158, 163, 
164, 174, 217, 221. 

Corduba 140, 141, 154-155, 
168, 181. 

Cordubensis, conventus 163, 
164, 166, 168-170, 172-
174, 178.

Cortijada de la Tiná del Ituero 
231. 

Cortijo Cadimar (Turre,
 Almería) 62.
Cortijo de El Nuño 140.
Cortijo de las Guindas
 (Urrácal, Almería) 30.
Cortijo de Tostoneras 166.
Cortijo del Coto (Cantoria,
Almería) 30.
Cortijo del Maestro (Lúcar,
Almería) 34.
Cortijo del Prado (Tíjola,
Almería) 59.
Cortijo del Temple 173.
Cortijo María Jiménez
(Tíjola, Almería) 33.
Cortijo Onega (Purchena, 

Almería) 49, 60, 63.
Cortijo Quesada 
 (El Ejido, Almería) 63.
Creta 74.
Cruz Verde 170.
Cuartillas (Mojácar, Almería) 

39.
Cueva Almáceta 
 (Lúcar, Almería) 28.
Cueva de la Paloma
 (Bayarque, Almería) 59.
Cueva de los Morceguillos 

(Lubrín, Almería) 28.
Cueva del Collado del Conde 

(B65, acares, Almería) 28, 
40.
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Cueva del Toro (Antequera, 
Málaga) 40.

Cueva Humosa (Olula del 
Río, Almería) 28, 30, 40.

Cueva Larga (Bacares,
Almería) 40, 68.
Danubio 84.
Depresión de Ronda (Málaga) 

30.
Depresión de Vera (Almería) 

28, 35, 39, 41, 53, 62-64.
Dianium (Dénia, Alicante) 

65.
Doñana (Parque Nacional) 

72, 188, 219.
Dos Hermanas 148, 158.
Duero 72, 75.
Ebora (Cortijo de Ébora) 129, 

185, 193.
Écija 137-142, 148, 150, 152, 

154, 158, 162-163, 174, 
176.

Egipto (Beni Hassan) 80, 83, 
84, 93.

El Aljarafe 198.
El Arteal (Cuevas de
Almanzora, Almería) 39.
El Cañico (Arboleas, Almería) 

59.
El Cortijuelo (Bacares,
Almería) 68.
El Cuervo 186.
El Ejido 63, 157.
El Fás de Cantoria (Cantoria, 

Almería) 30, 36.
El Guijo 140-141.
El Humoso 138, 150-152.
El Judío 166.
El Malagón, Granada 78.
El Muelle 182, 190.
El Olivar (Jerez de la
Frontera) 200.
El Palomar (El Puerto de 
Santa María) 207.
El Portal (Jerez de la Frontera) 

200, 212.
El Puerto de Santa María 71, 

73, 79, 84, 182, 202, 204-

208, 212.
El Rubio, (complejo
endorreico) 139, 152.
El Saltador (Serón, Almería) 

68.
El Santo Siervo 150.
El Saucejo 142.
El Villar Tesoro 166.
Embalse de Cornalvo 216.
Embalse de Proserpina
 216. 
Emerita Augusta 216. 
Escandinavia 84 .
Estación de Tíjola/Cela
(Tíjola, Almería) 48, 59-60.
Estepa 137, 142-
Estepa jiennense 93, 98, 103.
Estrecho de Gibraltar 71.
Europa (central, norte) 84.
Fines (Almería) 49.
Finojera (Cádiz/El Puerto de 

Santa María) 206.
Fontanina (Cádiz/El Puerto 

de Santa María) 206.
Fossa Neronis 119.
Fraxinum (Hinojares) 104.
Fuente Álamo (Cuevas de
Almanzora, Almería) 52.
Fuente Amarga (Chiclana) 

195.
Fuente Amarga (Galera, 
Granada) 68.
Fuente del Negro (Oria, 
Almería) 34.
Fuente del Vicario (Jerez de la 

Frontera) 199-200.
Gabia (Granada) 53, 62-63, 

66, 69.
Gades 86, 117, 119, 128, 135, 

155, 182, 185, 188, 189, 
193, 198. 

Gaditanus, conventus 67, 157, 
166, 168- 170, 174, 178.

Génave 231-232. 
Genil, río 93, 153, 158, 166, 

169.
Genil, valle del 141, 157.
Gibalbin, sierra de 185.

Gibalcón (Jerez de la
Frontera) 204.
Granada 29, 35, 42-44, 53, 

62, 64, 68-69, 73, 78, 79, 
93, 97-98, 101, 108, 152, 
157, 196-197, 216, 231.

Granada, provincia de 28, 41, 
92.

Grañina (Cádiz/El Puerto de 
Santa María) 71, 206.

Guadalete 71, 73, 119, 157, 
186, 196, 200, 204, 206, 
212.

Guadalquivir (Depresión del) 
137, 221.

Guadalquivir (río, valle, 
Bajo)  45, 71-75, 
81, 86, 91-93, 97, 100-
101, 129, 137, 148, 153, 
163, 164, 166, 169, 170, 
172, 179-182, 185-188, 
193, 196, 215-216, 221-
222. 

Guadalquivir, (río) 71.
Guadalquivir, valle del 92, 

102-103, 141, 154-155, 
157-158, 221, 227, 231.

Guadiana, río 166, 168.
Guarromán 168.
Hasta Regia 112, 117, 119, 

121, 135, 155, 179, 180, 
182-183, 185-186, 192-
193, 198.

Hato de la Carne (El Puerto 
de Santa María) 206.

Haza de Santa María (El 
Puerto de Santa María) 
206-208.

Haza del Lomo Gordo (Jerez 
de la Frontera) 208.

Haza del Villar (Jerez de la 
Frontera) 208.

Herrerías (Cuevas de 
Almanzora, Almería) 28.
Hispalensis, conventus 163, 

166, 168, 170, 172, 174, 
178.
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Hispalis 140, 154-155, 168, 
170, 176, 178, 182.

Hispania 47, 51, 64-67, 90-
91, 97-98, 100-101, 103-
104, 107, 113, 139, 142-
143, 154-155, 157, 162, 
163, 185, 188, 216, 217.

Hispania Citerior 154, 164.
Hispania Ulterior 47, 141, 

147. 
Hoya de Baza (Granada) 41.
Hoya de Orce (Granada) 42.

Huelva 35, 73, 91, 157, 182, 
188, 200, 202.

Huerta del Rincón 157.
Huertas de Belén 164.
Huitar Menor (Olula del Río, 

Almería) 33.
Iberia 29, 51, 232.
Ilipula Minor 142.
Iltiraka 104.
Iptuci (Prado del Rey) 98.
Irni 142.
Isla de León (San Fernando) 

202, 209- 210, 212.
Jaén 35, 69, 73-74, 79, 89, 91-

94, 96, 98, 100-103, 106-
108, 157, 163, 215, 221, 
223, 226, 231. 

Jaén, provincia de 94, 101, 
167, 221, 227, 229, 231. 

Jerez de la Frontera 75, 181, 
186, 193, 197, 202-204, 
212. 

La Algaida/El Servalico 
(Tíjola, Almería) 59, 180, 
188.

La Catria 163, 166.
La Colorada (Cantoria, 

Almería) 49, 60, 63, 64.
La Gebera (Gérgal, Almería) 

63.
La Loba (Urrácal, Almería) 

59.
La Loma (Íllora, Granada) 35, 

101, 103, 271.

La Meseta 59, 75, 231. 
La Pernera (Antas, Almería) 

33, 41.
La Puente (Isla de León/San 

Fernando) 209-211.
La Roda 137.
La Serrezuela (Isla de León/

San Fernando) 210.
La Viña 73.
Lacus Baianus 119.
Lacus Ligustinus 75, 121, 

124, 129, 158, 180-181, 
188.

Lago Texcoco 86, 216. 
Laguna Calderona Chica 138, 

147.
Laguna Chica (El Puerto de 

Santa María) 206.
Laguna Chica de Fuente 

Amarga (Chiclana) 196.
Laguna Chica 138, 152,
 228.
Laguna de Antela 218.
Laguna de Bonache 231-232.
Laguna de Brujuelo 223-224, 

226-227.
Laguna de Calderón 138, 150, 

152.
Laguna de Castillo 232. 
Laguna de Cirueña 224.
Laguna de Consuegra 150, 

152.
Laguna de Cuajadas 138-139.
Laguna de Fuente de Piedra 

93, 98, 147, 218-219.
Laguna de Garcíez 91-92, 

101, 222-224, 226-227, 
270. 

Laguna de Jeli/Geli (Chiclana) 
196.

Laguna de la Janda 147, 217-
218.

Laguna de la Nava 218. 
Laguna de la Pizarra 41, 138-

139.
Laguna de Torrijos 138-139.
Laguna de la Zarza 138-139.

Laguna de los Hermanicos 
138, 139

Laguna de Matalleres 139.
Laguna de Medina (Cádiz) 

52.
Laguna de Ojuelos 138.
Laguna de Río Seco (Granada) 

51.
Laguna de Ruiz Sánchez 138-

139, 142-143, 151-152.
Laguna de Sal 152.
Laguna de Siles (Jaén) 52.
Laguna de Siles 222, 

231. 
Laguna de Torrox (Jerez de la 

Frontera) 203, 205, 209, 
212.

Laguna de Zarracotín 222,
231-232.
Laguna del Gallo (El Puerto 

de Santa María) 207.
Laguna del Gallo 71, 75, 84-

86.  
Laguna del Lino (El Puerto 

de Santa María) 205, 207, 
212.

Laguna del Ranal 222, 227-
229.

Laguna del Tesorillo 138.
Laguna Grande de Fuente 

Amarga (Chiclana) 195.
Laguna Grande 195, 222, 

227-228.
Laguna Juncosa (El Puerto de 

Santa María) 206.
Laguna la Ballester 138.
Laguna la Turquilla 138, 152.
Laguna Salada (El Puerto de 

Santa María) 151, 198, 
207-208.

Laguna Verde de Sal 138, 
152.

Lagunas Pontinas 183.
Lantejuela, la 139, 145, 

147, 152. Lantejuela, la 
(complejo endorreico) 
137-139, 141-142, 152. 
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Las Cabezas de San Juan 185.
Las Chozas 170, 173.
Las Delicias 162, 174.
Las Eras (Úbeda, Jaén) 35.
Las Iglesias (Armuña del 

Almanzora, Almería) 49, 
59-60.

Las Médulas 216.
Las Monjas/Soto del Rey 157.
Las Olivillas (Purchena, 

Almería) 59.
Las Pilas (Mojácar, Almería) 

28, 36, 65.
Lebrija 148, 158, 185-186.
Levante 86, 196, 231.
Libertao (Suflí, Almería) 30.
Llano de la Lámpara 

(Purchena, Almería) 39.
Llano del Jautón 5b
(Purchena, Almería) 33, 35.
Loma de Ceres 157.
Lomo Pardo (Jerez de la
Frontera) 202.
Los Álamos, Fuentes de 
Andalucía 72.
Los Arcos (Albanchez, 

Almería) 64.
Los Baños de Guardas Viejas  

157.
Los Callejones (Bayarque,
Almería) 59.
Los Carrillos (Purchena-
Somontín, Almería) 59-60.
Los Castellones (Laborcillas, 

Granada) 28, 104.
Los Castillejos de las Peñas 

de los Gitanos, Montefrío 
79.

Los Corrales 142.
Los Cortijillos (Serón,
Almería) 34.
Los Escullos (Níjar, Almería) 

62.
Los Humosos 138, 150.
Los Matagallares 157.
Los Millares (Santa Fé de 

Mondújar, Almería) 28, 
40, 45, 73.

Los Palacios y Villafranca 
148, 158.

Los Prados (Tíjola, Almería) 
55, 60.

Los Turuletes (Purchena, 
Almería) 34, 40.

Los Villares de Andújar 154.
Lubrín (Almería) 28, 49.
Lúcar (Almería) 27, 28, 52, 

69.
Luco (Serón, Almería) 52.
lucus Oleastrum 129.
Lunz 218.
Lux Dubia (Algaida) 185, 

193.
Macael (Almería) 49.
Machar Grasul (Cádiz/El 

Puerto de Santa María) 
206.

Machar Tamarit (Cádiz/El 
Puerto de Santa María) 
206.

Madre de Dios (Jerez de la 
Frontera) 211.

Málaga 40, 52, 93, 98, 147, 
157-158, 167. 

Málaga, provincia de 
157-158.
Malpica 175.
Manganeto 157.
Mar de Alborán 52.
Marais Pontins: 14.
Marchena 137, 138-139, 141-

142, 148, 150.
Marco de Jerez 187, 197.
Mare Nostrum 216. 
Marisma de los Tercios (El 

Puerto de Santa María) 
206.

Marismas de Doñana 219.
Martín de la Jara 142.
Martos (polideportivo de) 35, 

73-74, 93.
Mata del Olivar (Jerez de la 

Frontera) 204.
Matorrales I 150.
Mediterráneo 13, 23, 29, 52, 

54, 62, 72, 76, 84, 91, 97, 

100, 193, 200, 216, 227, 
234. 

Mesa de Bolaños (Jerez de la 
Frontera) 202.

Meseta del Contador
(Arboleas, Almería) 59.
Mesogeios Thalassa 216.
México 86, 216
Molvízar 157.
Monasterio de San Isidoro del 

Campo 198.
Montoro 158.
Morón 137.
Muela del Ajo (Tíjola,
Almería) 48.
Muela del Pozo (Armuña del 

Almanzora, Almería) 49, 
59.

Munda 141-143, 150.
Murgi (Ciavieja, El Ejido, 

Almería) 28, 48.
Myrtos 74.
Nabrissa Veneria (Lebrija) 

148, 155, 158, 179-180, 
185-186, 193.

Nesquipayac 86.
Nilo, valle del 175.
Obulco (Porcuna) 92-93, 102-

103, 107-108.
Obulcula (La Monclova) 140.
Oiasso 164.
Ojuelo 138, 150.
Olula del Río (Almería) 28, 

49.
Ossigi (Jimena-Torres) 100-

101.
Ostia 104, 119.
Osuna 137-139, 140-142, 

145, 147-148, 150-152.
Padana 200.
Pago de los Tercios (Jerez de 

la Frontera/El Puerto de 
Santa María) 208.

Pago de Mínguez (El Puerto 
de Santa María) 209.

Pago de Valdoarrapesos 
(Jerez de la Frontera) 199. 
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Pago del Pozo Salado (El 
Puerto de Santa María) 
208.

Palestina 83.
Paludes Gallicae 112.
Papa Uvas (Aljaraque,
Huelva) 35.
Parpalana (Jerez de la
Frontera) 204.
Pasillo de Cúllar-Chirivel 

(Almería) 29, 39.
Pasillo de Tabernas (Almería) 

40, 42.
Patavium 119.
Pedregales de la Jauca (Serón, 

Almería) 34.
Península Ibérica 25, 27-29, 

33, 35-36, 39, 41, 43, 48, 
51, 70-74, 78, 80, 82, 84-
85, 89-90, 97, 101, 107, 
125, 135, 188, 216, 218.

Philippi 14.
Picachos 157.
Piedra Labrá (Chercos,
Almería) 59.
Pinguele 157, 172.
Plön 218.
Poblanina (Cádiz/El Puerto 

de Santa María) 206.
Pocito Chico 71-77, 79, 81-

86, 207.
Polideportivo de Martos
(Martos, Jaén) 35, 73-74.
Pomptina palus 112, 119.
Portus Gaditanus 155, 198, 

207.
Portus Magnus (Almería) 68.
Posadas 157.
Provincia de Córdoba 221.
Provincia de Jaén 92, 94, 101, 

103, 167, 221, 227, 229, 
231.

Próximo Oriente 73.
Puebla de Cazalla 141-142.
Puente de Hierro 173.
Puente Melchor 157.
Puerto Real 157, 202, 217. 
Purchena (necrópolis de)

(Purchena, Almería) 33, 39, 
49, 59.

Québec 10, 19, 127, 235-250, 
252-253.

Rambla de Cela (Almería) 59.
Rambla de los Terreros 

(Mojácar, Almería) 64.
Rambla de Torroba (Almería) 

59.
Rambla del Infierno (Almería) 

59.
Rasos de Mochales (complejo 

endorreico) 138-139.
Rávena 112, 118.
Río Aguas (Almería) 37, 39, 

65, 
Río Almanzora (Almería) 23, 

28-30, 33, 37-38, 41, 48-
49, 51-56, 59-60, 62, 65, 
67-70.

Río Andarax (Almería) 28, 
40, 68.

Río Blanco 142.
Río Éufrates 216.
Río Guadalquivir 45, 71-75, 

81, 86, 91-95, 96-98, 100-
104, 107, 119, 129, 137, 
141, 148, 153-155, 157-
158, 163-164, 166, 169-
170, 172, 179-183, 185-
188, 193, 196, 215-216, 
221-223, 227, 231. 

Río Huang He 216.
Río Nilo 175, 216.
Río Odiel 216.
Río Tigris 216.
Río Tinto 216. 
Río Torres 227-228. 
Roma 47, 49, 100, 103-104, 

111, 126-127, 139, 153-
154, 175-176, 179.

Rota (Base Naval) 71.
Salado (caño mareal) 71, 92-

93, 98, 138, 141, 150, 206.
Salaria (Úbeda la Vieja) 96, 

101, 103-104, 107.
Salave 216.
Salinas de Añana 97, 216.

Salinas de Brujuelo 91, 98, 
100, 107, 222-224, 226-
228.

Salinas de Don Benito 91, 98, 
100, 107, 223.

Salinas de San Carlos 91, 98, 
100, 107, 223.

Salionca 97, 104, 216.
Salobreña 157.
Sanlúcar de Barrameda 71, 

148, 158, 181, 185-186.
Santiago de la Espada  231.
Saxoferreo, figlina 164.
Segida (Cortijo de la Saetilla, 

Palma del Río, Córdoba) 
140.

Segouia (Isla del Castillo) 
140, 216.

Serranía de Ronda 68, 93.
Sevilla 72, 93, 97, 125, 133, 

137-139, 141, 148, 150, 
154, 158, 162, 167, 172, 
180, 181, 182, 185-187, 
206, 218.

Sidonia/Sidueña (Cádiz/El 
Puerto de Santa María) 
201, 203-204.

Sierra de Cádiz 85.
Sierra de Cazorla 52, 94, 104, 

106-107, 222, 231. 
Sierra de Gádor 48, 51-52, 65, 

68-69.
Sierra de las Estancias 23, 34, 

38, 52, 55-56, 59.
Sierra de los Filabres 23, 27, 

34, 38, 40, 42, 44, 55-56, 
59, 69.

Sierra de Lúcar 27.
Sierra de San Cristóbal 203, 

206.
Sierra Mágina 93-94, 101.
Sierra Morena 140, 168,
231. 
Sierra Nevada 51.
Sierra Sur 94.
Sierras de Cazorla, Segura 

y las Villas 94, 222, 
231. 
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Siles 52, 222, 231-232.
Singilis 139, 153-154, 157, 

164, 166, 168, 170, 172-
173, 178.

Siria 83.
Sosontigi (Alcaudete) 91-94, 

102-104, 107. 
Subbéticas (Unidades
montañosas) 92, 137, 221.
Sureste peninsular 29, 36, 44, 

47-51, 62-65, 70.
Tabajete (marisma de) 182-

183.
Tablas de Daimiel 219.
Tagili (Estación de Tíjola-

Cela, Almería) 47-51, 53, 
56, 59-60, 63, 66-70.

Tarambana (El Ejido) 63.
Tarraconense 47, 53, 67, 107, 

126, 157, 168.
Terracina (Anxur) 13-15, 118.
Terrera Alcaina 1 (Albox, 

Almería) 34, 38.
Terrera Ventura (Tabernas, 

Almería) 28, 40.
Testaccio 153-154, 175-176.
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