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1. IntroduccIón123

La ciudad romana de Isturgi (Los Villares de Andú-
jar, Jaén) es conocida en el ámbito científico por su gran 
complejo alfarero. Este fue dado a conocer en la déca-
da de los setenta por M. Sotomayor Muro (Sotomayor 
Muro, 1973). Durante todos estos años no ha cesado su 
investigación, que se ha englobado en tres grandes pro-
yectos. Al primero denominado “Romanización del Alto 
Guadalquivir” (IPs M. Sotomayor Muro, 1972-1981 y 
M. Roca Roumens, 1981-1989), le siguió el proyecto 

1  Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Gra-
nada, mifernan@ugr.es, mvictoriap@ugr.es

2  Investigador contratado (PDI) del Plan Propio de Investigación de 
la Universidad de Granada, a la que agradecemos el soporte dado 
para la realización de este trabajo, prmontes@ugr.es

3  Universidad de Córdoba, aa2moalm@uco.es

“Isturgi romana y su territorio: la producción de terra si-
gillata y su difusión” (IP Mª I. Fernández García, 1995-
2011) y el “Proyecto ISTVRGI. Otro indigenismo y otra 
romanización: la configuración del artesanado romano 
y de los fenómenos productivos en las áreas periféri-
cas del Alto Guadalquivir” (IP Mª I. Fernández García, 
2012-actualidad). El yacimiento, a su vez, ha contado 
con una serie de proyectos de I+D que han redundado 
en un mayor conocimiento del mismo.

Actualmente, conocemos parte de las estructuras de 
producción del complejo isturgitano (Fernández García, 
2012: 380-394; 2013a: 69-151). Se ha profundizado en 
todos aquellos factores y condicionantes físicos y geo-
gráficos (recursos naturales, materias primas, vías de 
comercialización, demografía, contexto económico y 
geopolítico ) que determinaron la actividad alfarera, así 
como en las distintas operaciones del proceso producti-
vo y técnico de las cerámicas isturgitanas (preparación, 

La ciudad de Isturgi (Los Villares de Andújar, Jaén) entre 
oppidum y municipium. Notas y evidencias acerca de un 
posible encintado poliorcético iberorromano 
The city of Isturgi (Los Villares de Andújar, Jaén) between 
oppidum y municipium. Notes and evidence about a possible 
Iberorroman polyorcetic wall
Mª Isabel Fernández-García1, 
Mª Victoria Peinado Espinosa1, 
Pablo Ruiz Montes2 y 
Manuel Moreno Alcaide3

Resumen
La ciudad romana de Isturgi (Los Villares de Andújar) es conocida, fundamentalmente, porque acogió un importante 
complejo alfarero del que conocemos parte de sus estructuras de producción y comercialización. En los últimos años 
hemos podido excavar en la propia ciudad proporcionándonos datos muy interesantes sobre su evolución. En la pre-
sente aportación incidimos en este aspecto a la par que presentamos una estructura que podría corresponderse con 
el encintado murario de la ciudad. 
Palabras claves: Baetica, Isturgi, arquitectura, encintado murario, poliorcética, tardorrepublicano.

Abstract
The Roman city of Isturgi (Los Villares de Andújar) is known, fundamentally, because it hosted an important potter 
complex of which we know part of its production and marketing structures. In recent years, we have been able to dig 
in the city itself by providing very interesting evidence about its evolution. In this article, we focus on this aspect while 
presenting a wall.
Key words: Baetica, Isturgi, architecture, wall, poliorcetics, late Roman Republic.
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modelado, secado, cochura ) (v. g. Ruiz Montes, 2011, 
2014 y 2015; Ruiz Montes y Peinado Espinosa, 2019: 
137-147) sin olvidar los vertederos por cuanto aportan, 
especialmente, desde el punto de vista cronotipológico. 
Las estructuras humanas de producción han sido objeto 
de atención desde sus inicios permitiendo, a lo largo del 
tiempo, profundizar en la situación de este artesanado 
dentro del engranaje productivo (Roca Roumens, 1976; 
Fernández García, 1988; 2015: 58-61; 2019a: 22-26 y 
en prensa; Fernández García y Serrano Arnáez, 2013: 
92-108). Por último, un acercamiento a las estructuras 
económicas (actualizadas en Fernández García y Ma-
cías Fernández, 2013: 109-128) y legales de producción 
(Fernández García y Fernández Baquero, 2014: 147-170; 
2019: 63-83 y en prensa) nos han posibilitado compren-
der la singularidad del complejo isturgitano. Unos alfares 
con una producción diversificada (recogida en Fernández 
García, 2013a: 155-312) disminuida posteriormente por 
la elaboración de la terra sigillata, que desbancará al res-
to de clases cerámicas en cuanto a volumen productivo 
y comercial. Es, precisamente, sobre las estructuras de 
comercialización (Fernández García, 2013b: 129-153) 
sobre las que estamos incidiendo en la actualidad en un 
intento de iniciar la ardua tarea de la reconstrucción de 
los circuitos utilizados para la introducción de estas ma-
nufacturas en los mercados a corta, media y larga distan-
cia (Fernández García, 2015: 60-62; Ruiz Montes, 2013; 
2014: 47-80 y 131-133) así como de las officinae de te-
rra sigillata que se hayan representadas (actualizado en 
Fernández García, 2019a: 30-49 y 2019b: 342-384; Fer-
nández García et alii, 2019: 457-473) sin olvidar el co-
mercio minoritario de las otras producciones isturgitanas 
(Fuentes Sánchez y Sánchez Fernández, 2019: 389-405; 
Peinado Espinosa: 2019: 349-360). 

Este complejo alfarero se ubicaba en un núcleo ur-
bano del que prácticamente desconocíamos todo, pero 
del que intuíamos su entidad por los hallazgos descon-
textualizados que habían formado parte de los distintos 
espacios de la ciudad y su territorio (Jiménez de Cis-
neros, 2007: 90-98). Afortunadamente, en los últimos 
años hemos podido actuar sobre el núcleo urbano que 
nos permitirá conocer, paulatinamente, su evolución.

La presente aportación se enmarca dentro de una 
actividad sistemática del Proyecto Isturgi, subvencio-
nada en su integridad por el Excmo. Ayuntamiento de 
Andújar y, además, ha contado con el soporte del pro-
yecto de I+D “Producción y adquisición de cerámicas 
finas en el proceso de configuración de las comunida-
des cívicas de la Bética y la Hispania Meridional du-
rante el Alto Imperio Romano (HAR2016-75843-P)”.

2.  La cIudad de IstvrgI: prImeros datos de 
excavacIón sIstemátIca

Desde hace muchos años nuestra intención era 
intervenir en la propia ciudad de Isturgi (fig. 1), que 
acogió un barrio artesanal con una producción diver-

sificada. Conocer su evolución, su planeamiento, sus 
espacios se ha convertido en una prioridad. La Zona 
Arqueológica se localiza sobre un brazo avanzado de la 
conocida como Terraza 4 de la Vega de Andújar, en la 
confluencia del Guadalquivir con el Arroyo de Martín 
Gordo y el antiguo cauce del Arroyo de Martínmalillo 
(Ruiz Montes y Peinado Espinosa, 2013: 19). A su in-
mejorable situación con el Baetis corriendo a sus pies 
y una vía terrestre que conectaba con un ramal de la 
via Augusta, se une unas óptimas condiciones para la 
agricultura sin olvidar las canteras de arcilla, bosques, 
cursos de agua naturales o la riqueza metalífera en sus 
proximidades. Un núcleo que va a recibir influjos des-
de épocas muy tempranas que asumirá y transmitirá en 
sus manifestaciones artesanales, en definitiva, un nú-
cleo con entidad propia. 

Isturgi se extiende bajo una serie de parcelas de 
diverso tamaño, predominando las medianas. La va-
riedad de propietarios, en algún caso multipropiedad, 
dificulta en ocasiones el desarrollo de la actividad ar-
queológica, no siempre proclives, algunos de ellos, a 
autorizar la intervención.

En la campaña de 2016, gracias a la generosidad 
de sus propietarios, realizamos en la parcela 8 del Po-
lígono 9 del término municipal de Andújar, una pros-
pección geomagnética cuyos resultados requerirían de 
unos sondeos comprobatorios. Estos se realizaron en 
2018. Las anomalías resultantes del geomagnetismo 
nos indujeron a plantear dos cortes. El denominado 
Sondeo 1, objeto de esta aportación, se proyectó, a 
modo de transecto, en el ángulo opuesto NE, y al S 
de la carretera JA-2321 (fig. 2: E-H) con unas dimen-
siones de 2x10 m (X:412701.826; Y:4209489.703; Z: 
211.658). El objetivo era explorar dos importantes ano-
malías magnéticas lineales y paralelas que seguían la 
misma orientación del sistema ortogonal identificado 
en otros puntos. Aunque no disponíamos de elementos 
útiles para determinar una interpretación inequívoca de 

Figura 1. Localización de Isturgi en el marco espacial y 
administrativo de época romana altoimperial en la Bética.
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estas estructuras, sin embargo, dada la forma y traza-
do nos inclinábamos a pensar que podrían tratarse de 
elementos de una cierta relevancia desde el punto de 
vista urbanístico, tales como componentes del viario o 
estructuras de carácter defensivo (v.g. encintados mu-
rarios del asentamiento) (fig. 3.1).

Tras la retirada de los niveles superficiales en exten-
sión, se diferenciaron dos áreas separadas por una gran 
acción de origen natural consistente en un imponente 
afloramiento de gravas y arenas con pendiente de caí-
da en sentido norte y que hemos interpretado como un 
borde de terraza fluvial. Se definían, de esta manera, dos 
“cuencas” arqueológicas tanto hacia el norte como hacia 
el sur. En el área septentrional del sondeo, bajo el nivel 
agrícola 1001, excavamos la UE 1031; este estrato, de 
tonalidad marrón grisácea por el contenido en materia 
orgánica, ha sido interpretado como un horizonte edá-
fico A o agrícola anterior al establecimiento del actual.

En el transcurso de la intervención tuvimos comu-
nicación oral por parte de los propietarios de ciertos 
trabajos de nivelación en esta parcela –posteriores a 
los acaecidos en el bienio 1960-1961– que, sin duda, 
arrastraron materiales en sentido sur-norte los cuales, 
depositados, elevaron la cota de cultivo en este punto 
y que, como consecuencia, generaron un nuevo suelo 

agrícola superpuesto al anterior. Tras su retirada se evi-
denciaron tres niveles estratigráficos que identificamos 
todos como de relleno, pero con diferentes característi-
cas cada uno de ellos: son, por orden de superposición 
relativa y de más reciente a menos, las unidades 1002, 
1006, 1012 y 1003. Por su naturaleza y origen postde-
posicional han resultado de escasa trascendencia a ni-
vel interpretativo.

Con la UE 1003 definida, fue posible individuali-
zar hasta tres estructuras negativas interpretadas como 
fosas distribuidas en toda la mitad norte del sondeo y 
que perforan la secuencia infrapuesta, empezando por 
la 1003: serán los hechos FS1013, FS1016 y FS1017 
(fig. 3.2). En todos los casos, los respectivos sedimentos 
de relleno –1014, 1015 y 1018– han proporcionado un 
buen número de inclusiones de tipo antrópico, especial-
mente macrofauna, vajillas cerámicas y material cerá-
mico de construcción (en adelante, MCC), pero tam-
bién vidrio y algunas monedas; todas ellas contenidas 
en matrices caracterizadas por la presencia de cenizas y 
carbones frecuentes de pequeño tamaño. Y también en 
todos los casos, las fosas son de planta circular o, mejor 
dicho, subcircular, con diámetros máximos en torno al 
metro. La datación preliminar de estas estructuras ne-
gativas debe llevarnos a considerar fechas bajoimperia-

Figura 2. Ubicación de los sondeos comprobatorios propuestos para la actividad arqueológica sistemática en Los Villares de Andújar durante 
el verano de 2018, concretamente en la denominada parcela 8 del Polígono 9 del término municipal de Andújar (Jaén).
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Figura 3. Distintas vistas y detalles de la excavación del extremo norte del denominado Sondeo 1. 1. Ortofotografía a partir de restitución 
fotogramétrica del Sondeo 1 a la conclusión de los trabajos; 2. Vista desde el oeste con las fosas FS1013, FS1016 y FS1017 de la Fase D4 en 
proceso de excavación; 3. Aspecto desde el norte donde se aprecia la muralla MR1034 de bloques de asperón rojo que se dispone adosada al 

las gravas y arenas naturales (Fase E4), y que se vio posteriormente afectada por la fosa FS1017; 4. Detalle desde el NO del alzado en sillares 
y sillarejo de la muralla MR1034; junto a ella, a izquierda de la imagen, se aprecia la acumulación de tegulae de UE 1026.
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les o tardorromanas (ss. IV-V d.C.). Particularmente, la 
excavación del relleno de FS1016 dejó al descubierto 
algunos elementos constructivos de interés –sillar y si-
llarejo– que más adelante cobrarán protagonismo y que 
fueron afectados, precisamente, por el vaciado de tierra 
realizado para practicar esta fosa. Por su parte, y por 
desgracia, tanto FS1017 como FS1013 sólo han podido 
ser excavadas de manera parcial por encontrarse junto 
al perfil E y O, respectivamente.

Excavadas las fosas mencionadas y retirada, des-
pués, la UE 1003, quedaba al descubierto la estructura 
más significativa de este Sondeo 1, un muro de bloques 
de mediano y gran tamaño en piedra arenisca local –el 
conocido en el lugar como “asperón rojo”– trabajados 
y careados, el cual discurre trasversalmente al sentido 
de los lados largos del sondeo, es decir, en sentido E-O, 
aunque ligeramente virado hacia el norte en el extremo 
E. La estructura MR1034 presenta un único paramento 
en su cara norte, puesto que al sur aparece, incorpo-
rando algunos cantos y bolos, adosado y apoyado en el 
terreno natural de gravas y arenas que antes describi-
mos como perteneciente al borde la terraza que define, 
hacia el sur, la plataforma superior y parte más alta del 
asentamiento (fig. 3.3). La anchura, al adosarse y adap-
tarse al paquete natural de gravas, es variable, entre los 
0,85 y 0,95 m, por una altura parcial conservada que 
no alcanza el metro, en concreto 0,9 m. De esta mane-
ra, las UE 1020 debe ser interpretada como el primer 

estrato de amortización del encintado poliorcético que 
debió tener lugar definitivamente, y de manera prelimi-
nar, hacia la primera época bajoimperial.

Al norte del paramento de MR1034, junto al ángulo 
NE del sondeo, la secuencia antrópica, más profunda, 
no ha sido especialmente significativa, más allá de una 
interesante acumulación de MCC compuesta casi en ex-
clusiva de tegulae contenidas en la UE 1026 (fig. 3.4). 
Este estrato es el último de la secuencia antes de alcan-
zar a mayor profundidad, también en este punto, el gran 
paquete coluvial con gravas y arenas de génesis natural 
que aflora en el talud de borde de terraza que divide el 
sondeo en dos, por indicarlo de algún modo, “cuencas” 
de deposición. En el ángulo NO, por su parte, y bajo 
una sucesión de estratos cuyo común denominador co-
mún será la presencia en distinta medida de frecuentes 
inclusiones de carbones y cenizas –las UEs 1022, 1024 y 
1027–, detectamos la unidad 1030; se trata de un nivel al 
que inclusiones consistentes en MCC y estuco acompa-
ñaban la deposición, aún en posición original, de una ja-
rra altoimperial en cerámica común bética que presenta-
ba intacta la solución de cierre realizada en barro seco al 
sol. El contenido, intacto por tanto, está siendo objeto de 
los análisis preceptivos. A la espera de los resultados, no 
es descartable que se trate de una tumba de cremación 
secundaria (fig. 4) lo que, de confirmarse, constituiría un 
argumento más a favor de la consideración de MR1034 
como muralla urbana de Isturgi.

Figura 4. Detalle, in situ, de la jarra en cerámica común bética –posible tumba de cremación secundaria– sellada en su boca con barro o greda 
seca al sol, junto al ángulo NO del sondeo.
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Por otra parte, hay que mencionar cómo la discon-
tinuidad que supone la FS1016 en el posible trazado 
de la muralla MR1034 no nos ha permitido determinar 
con claridad si el pequeño alzado de mampuestos jun-
to al perfil O, que hemos denominado MR1037, forma 
parte de la misma muralla o responde a modificaciones 
posteriores a la edificación primigenia. Igual que en el 
caso de MR1034, presenta una orientación E-O y tam-
bién parece estar apoyada sobre la unidad coluvial de 
gravas y arenas de origen natural (vid. supra fig. 3.3).

Al inicio del análisis del Sondeo 1 señalábamos 
cómo ese gran afloramiento de gravas y arenas definía, 
a cada uno de sus lados, dos zonas de deposición de 
características geoarqueológicas bien diferenciadas. Y 
también hemos visto cómo el paleotalud detectado se 
correspondía, al mismo tiempo, con el trazado de un 
encintado murario que, de la misma manera, fosilizaba 
el límite entre una plataforma superior al sur, y una in-
ferior al norte. En esta última se concentra evidencias 
de ocupaciones esencialmente históricas de época ro-
mana, aunque no queremos desechar como hipótesis 
preliminar una factura ibérica (Ibérico Final) o tardo-
rrepublicana para la obra MR1034.

En el caso de la plataforma superior, cuya secuen-
cia estratigráfica se concentra en el extremo S, y tras 

la retirada del suelo de cultivo actual, se definían, pri-
mero una unidad estratigráfica negativa (1004) espe-
cialmente visible en la porción centro-sur del sondeo, 
consistente en las marcas dejadas por el arado durante 
las labores agrícolas contemporáneas, sobre todo, en 
el paquete de gravas y arenas anteriormente descrito, 
pero también sobre el estrato de textura limo-arcillosa, 
compacto y de color anaranjado (1005) inmediatamen-
te al sur del anterior. La UE 1005, que abarca toda la 
superficie restante del área meridional del sondeo, pro-
porcionó durante su excavación los primeros conjuntos 
cerámicos de época protohistórica –junto a otros de 
época romana, lo que evidencia un cierto carácter hete-
rogéneo– anticipando, de ese modo, el comportamien-
to cronológico de esta plataforma superior del Sondeo 
1, como a continuación veremos.

En la mitad septentrional del sondeo, el fenómeno 
que supone la excavación de fosas a modo de muladares 
o basureros aparece significativamente evidenciado por 
la fosa FS1008 que, afectando estratos como la UE 1005 
y las que se infraponen a esta, se localiza, parcialmente, 
en el ángulo SO de la zona de trabajo. Al menos, desde 
la cota que supone 1005, alcanza una profundidad de 
unos 0,65 m, ya recortando el paquete natural de gravas 
y arenas que nos han proporcionado un buen conjunto 

Figura 5. Vista del extremo S del Sondeo 1 durante el proceso de excavación de 1005; en el ángulo inferior izquierdo de la imagen se aprecia la 
parte explorada de FS1008. Hacia la parte superior y central de la imagen es posible apreciar el molino barquiforme en granito blanco 

partido en dos.
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de muestras, especialmente macrofauna y vajillas cerá-
micas, además de MCC esporádico y muy fragmenta-
do. En su interior ha sido posible individualizar hasta 
seis niveles (UEs 1007, 1009, 1011, 1019, 1028 y 1029) 
bien diferenciados con, de nuevo, un denominador co-
mún en la presencia frecuente de inclusiones de carbón, 
así como de cenizas. En cualquier caso, los materiales 
datantes contenidos en ellos, esencialmente vajillas ce-
rámicas, aunque en conjuntos muy heterogéneos, nos in-
dican una cronología ante quem bajoimperial avanzada 
para la realización de estos recortes.

Excavada y documentada la FS1008, se procede a 
retirar UE 1005. Este estrato de textura limo-arena es el 
que ha proporcionado el contexto cerámico de mayor 
interés, no sólo por el grado de fiabilidad estratigráfi-
ca y homogeneidad del ajuar en definitiva, sino porque 
nos remite directamente a un horizonte cultural protoi-
bérico que podemos relacionar con la fase fundacional 
del oppidum ibérico. De manera preliminar, la carac-
terística más reseñable de esta facies es la presencia 
conjunta de cerámicas a mano con aquellas elaboradas, 
ya por entonces, mediante torno, sin que aún podamos 
establecer en qué relación y proporción, aspecto que, 
como otros, se encuentra en curso de estudio actual-
mente. No obstante, la excavación de este potente ni-
vel también ha proporcionado elementos de mobiliario 
relacionados con el procesado de alimentos, como es 
el caso de un molino barquiforme –con su mano– en 
piedra granítica blanca, seguramente procedente de los 
ambientes paleozoicos de Sierra Morena oriental más 
próximos (fig. 5).

Por debajo, y por último, nos encontraremos con 
un nivel de tierra anaranjado y textura arenoso-limosa 
con algunas gravas (UE 1033) y ligera pendiente ha-
cia el sur, el cual precede al afloramiento de mate-
riales geológicos de origen natural conformados por 
gravas y arenas, como se veníamos viendo hasta el 
momento.

3. a modo de dIscusIón

De manera preliminar y a falta de la conclusión de 
los estudios de laboratorio, no nos ha sido posible es-
tablecer dataciones excesivamente precisas –aunque 
sí suficientemente indicativas– de algunos de los ele-
mentos y evidencias más significativas que han podido 
documentarse en el curso de los trabajos. Así, muchas 
de las dataciones estratigráficas han debido definirse 
en posición relativa a acciones anteriores o posteriores 
en la secuencia estratigráfica y con base en conjuntos 
materiales no fiables en su totalidad dados los agresi-
vos procesos postdeposicionales que han tenido lugar 
en el sitio.

En todo caso, es posible establecer ya una fasifica-
ción histórica coherente con el registro recuperado y 
que podría proponerse, grosso modo, en los siguientes 
términos:

3.1. Fase protoibérica E1 (s. VII a.C.)

Las circunstancias puntuales de conservación de la 
secuencia estratigráfica en el extremo meridional del 
Sondeo 1 –fuertemente alterada por los movimientos 
de tierra de nivelación y desmonte del paleotalud que 
discurría por este punto en sentido E-O– han posibili-
tado la exploración directa de las que hemos conside-
rado evidencias de ocupación inicial del sitio durante 
el periodo Protoibérico, en torno al siglo VII a.C. Nos 
hallamos ante los primeros indicios de ocupación urba-
na y fundación del oppidum ibérico de Isturgi como re-
sultado del proceso de sinecismo protagonizado por las 
comunidades locales de esta zona de la vega. Si bien 
no hemos podido identificar estructuras arquitectóni-
cas pertenecientes a esta fase, la UE 1005 del Sondeo 1 
ha proporcionado un numeroso conjunto de cerámicas 
caracterizado por la cohabitación tecnológica, aún, de 
vasos elaborados a mano con aquellos producidos ya 
a torno, así como algunos elementos (v.g. un molino 
barquiforme) relacionados, posiblemente, con las acti-
vidades de transformación de alimentos. Es necesario 
señalar que testimonios arqueológicos de este período 
ya se conocían en otros puntos del área arqueológica 
de Los Villares de Andújar. Estos sirvieron en su mo-
mento para establecer una vinculación directa de esta 
comunidad genética con el mundo del Valle medio y 
bajo del Guadalquivir, clara e intensa ya durante los 
siglos VII-VI a.C. a tenor de los conjuntos materiales 
que, en palabras de sus investigadores, comportaban 
una asociación comparable a grandes rasgos con las 
que se aprecian en la Baja Andalucía (Sotomayor et 
alii,1981: 1984).

Por tanto, el poblado de Los Villares de Andújar, 
parece haber centralizado y articulado el poblamien-
to desde, al menos, fines del siglo VII a.C., haciendo 
las veces de centro estratégico-jerárquico de las férti-
les tierras de la margen derecha del Guadalquivir, pero 
también en estrecha conexión probablemente con las 
rutas metalúrgicas de Sierra Morena aprovechando 
los más importantes afluentes del Guadalquivir, entre 
otros el Jándula y Rumblar, hacia la Campiña occiden-
tal (Ruiz Montes y Peinado Espinosa, 2013: 20). Esto 
último, aún siendo un extremo aún hoy día sobre el 
que profundizar, parece rastrearse en la existencia de 
algunas trazas de actividad y transformación del metal 
en forma de un elevado número de escorias de hierro, 
así como mineral en bruto y diferentes fragmentos de 
toberas prismáticas de una sola o de doble perforación 
(Sotomayor et alii, 1984: 238-250).

3.2. Fase tardoibérica o Ibérico Final E4 (ss. II-I a.C.)

A esta fase debemos vincular de manera preliminar 
el encintado murario MR1034 detectado en el extre-
mo septentrional del Sondeo 1. Esta propuesta, como 
decimos, de carácter preliminar, únicamente puede 
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sustentarse por el momento en la factura de la obra: 
realizada en bloques de piedra arenisca (lutita roja) de 
mediano-gran tamaño y someramente trabajados que 
no requieren del empleo de ripios. Aparejos muy pa-
recidos pueden reconocerse en ciertas estructuras rura-
les turriformes de época republicana en la Campiña de 
Córdoba como, por ejemplo, en El Higuerón (Roldán 
y Ruiz, 2017: 8-10). Los primeros materiales adscribi-
bles a esta fase en Los Villares de Andújar fueron pu-
blicados por algunos de nosotros hace no muchos años, 
a cuento de un conjunto de cerámicas grises bruñidas 
republicanas al norte del barrio artesanal de época al-
toimperial (Ruiz y Peinado, 2012).

3.3. Fase romana altoimperial D2 (ss. I-II d.C.)

En el Sondeo 1, hemos podido identificar ciertos 
indicios que nos hacen valorar la posibilidad de la 
existencia de un área necropolar altoimperial al norte 
de la muralla MR1034. La datación se sustenta, por el 
momento, en la tipología altoimperial de la jarra con 
tapa de barro recogida junto al encintado poliorcético, 
en la unidad 1030 y que muestra similitudes con algu-
nas soluciones de cierre documentadas, por ejemplo, 
en una necrópolis altoimperial de Águilas en Murcia 
(Hernández, 2005).

3.4. Fase romana bajoimperial D3 (s. III-IV d.C.)

En el Sondeo 1 cabría datar con cierta seguridad 
en fechas bajoimperiales los estratos que de manera 
definitiva parece amortizar la muralla iberorromana 
MR1034. Se trata de la UEs 1003 y 1020.

3.5.  Fase romana bajoimperial/Antigüedad Tardía 
D4 (ss. IV-V d.C.)

A esta etapa deben vincularse las fosas tardías del 
Sondeo 1 FS1008, FS1013, FS1016 y FS1017, espe-
cialmente concentradas en ese zona, por lo que es po-
sible pensar que para entonces el hábitat pudiera haber 
sufrido una cierta retracción hacia las zonas más altas, 
en dirección al SO.

3.6. Fase contemporánea A1 (ss. XX-XXI)

Otras acciones deben asociarse al expolio y des-
trucción que, de manera sistemática, ha sufrido el lugar 
desde su abandono definitivo; pero especialmente des-
de mediados del siglo XX, cuando los movimientos de 
tierras en la zona llevados a cabo por Instituto Nacional 
de Colonización para la puesta en marcha de la red de 
regadíos en la Zona Regable del Rumblar dañaron de 
manera irremediable amplias áreas del yacimiento ar-

queológico. Más allá de la directa y tremenda afección 
que se ocasionó, este triste episodio dejó al descubier-
to y más accesible a excavaciones ilegales el sustrato 
arqueológico. Las labores cotidianas de cultivo –y de 
subsolado puntual– han dejado igualmente su rastro en 
la secuencia estratigráfica con las huellas de arado en 
la UE 1004.

4. a modo de concLusIón

Finalmente, tras esta primera intervención con 
sondeos, varias son las consideraciones a realizar. Pri-
mero, en relación a la validez de las apreciaciones e 
hipótesis realizadas con base en los resultados de la 
prospección geofísica con magnetómetro de 2016. Po-
demos afirmar que, en el caso del Sondeo 1, y tras con-
trastación arqueológica, las alteraciones individualiza-
das en el magnetograma e identificadas como posible 
encintado murario, en realidad se corresponden con el 
afloramiento de gravas y arenas dejadas al descubierto 
tras el desmonte de un paleotalud en fechas relativa-
mente recientes. El desnivel –o borde de terraza– en 
todo caso existente hacia el NE, mucho más evidente 
y súbito hasta la realización del mencionado desmon-
te, determinó el lugar lógico en el que asentar, como 
mínimo desde fines del mundo ibérico –durante una de 
las frecuentes coyunturas de conflictividad social y po-
lítica del periodo– un sistema poliorcético (MR1034) 
que, al mismo tiempo, establecía con claridad el confín 
septentrional de un hábitat protohistórico coincidente 
en extensión y ocupado ya desde un momento indeter-
minado del siglo VII a.C. La posible existencia de una 
necrópolis altoimperial al norte de la probable muralla, 
a los pies del paleotalud, no haría más que apuntalar 
esta interpretación a falta nuevas intervenciones. En 
todo caso, esta estructura ha perdido cualquier atribu-
ción, función y uso hacia época bajoimperial, cuando, 
seguramente, ya ni es visible. De manera directa, las 
cerámicas bajoimperiales, especialmente aquellas im-
portadas en ARSW C contenidas en la UE 1020 del 
Sondeo 1, nos han servido, al menos, para asignar un 
término temporal al proceso de deterioro que finaliza 
con la amortización definitiva del, quizá, encintado po-
liorcético iberorromana de Isturgi, que ha de situarse 
en torno al siglo III d.C. En nuestra opinión, y aunque 
se trata de una propuesta aún por contrastar, esta es-
tructura debió erigirse, dadas sus características (blo-
ques de tamaño medio, trabados con tierra, sin empleo 
de ripios ) y sus similitudes con aparejos tardorrepu-
blicanos en ambientes urbanos como en las fortifica-
ciones de la Silla del Papa/Bailo (Moret et alii, 2014: 
150-151), hacia fines del siglo I a.C.; y puede que en el 
contexto de la Segunda guerra civil de la República ro-
mana y los eventos acaecidos en el teatro de operacio-
nes surhispano, durante las postrimerías del conflicto. 
No en vano, nosotros mismos hemos mantenido como 
probable la concesión del privilegio municipal de ius 
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latii a esta ciudad como resultado de su posible alinea-
ción filocesariana (Ruiz y Peinado, 2013: 23).

Evidentemente, los cambios en el marco del proce-
so general de ruralización del mundo romano se dejan 
sentir en el asentamiento, mucho más evidentes ya en 
épocas avanzadas, cuando esta zona aparece salpica-
da de fosas tardorromanas a modo de basureros. Este 
hecho, puede hacernos pensar en una cierta retracción 
del hábitat hacia las partes más altas del asentamiento, 
hacia el SO.
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