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1. IntroduccIón1

La profesora Carmen Fernández Ochoa, Melus, es 
ante todo para mí la persona que me inoculó el virus de 
la arqueología. Una “enfermedad” que ha condicionado 
por completo mi vida y que me ha convertido en aque-
llo que soy. Los yacimientos de La Bienvenida, prime-
ro, Veranes, después, y Carranque, por último, me han 
visto crecer como arqueóloga, permitiendo formarme 
en un oficio duro y exigente, pero también maravilloso. 
Melus me ha enseñado (creo que nos ha enseñado a 
muchos) la paciencia, el rigor y la honestidad que de-
ben acompañar a la práctica arqueológica. Y Melus es, 
también, mi maestra en la concepción más académica 
del término, como directora de mi Tesis Doctoral. Fue 
ella la que me empujó a las fermentaciones, molien-

1  Universidad Nacional de Educación a Distancia,  
yolandapcervantes@geo.uned.es

das, estrujados, decantaciones e ingenios mecánicos 
que acompañan a la elaboración del vino y el aceite de 
oliva. Ambas cuestiones, la praxis arqueológica como 
profesional y la investigación de corte académico, van 
en mi caso unidas gracias a la intervención directa de 
Melus. Es mucho, muchísimo, lo que tengo que agra-
decerle y esta breve reflexión sobre la tecnología em-
pleada en la elaboración del aceite bético, en ningún 
caso estará a la altura de esa deuda.

2. El acEItE dE la provincia Baetica

La producción de aceite de la Bética en época roma-
na, esencialmente en los siglos I al III d.C., constituye 
una de las principales industrias agropecuarias de corte 
excedentario del mundo preindustrial. Los abundantes 
estudios anfóricos y las excavaciones desarrolladas 
en el Monte Testaccio permiten constatar un altísimo 
volumen de producción con origen en esta provincia 

La elaboración de aceite de oliva en la Bética romana. 
Técnicas y procesos
The elaboration of olive oil in Roman Baetica. Techniques 
and processes
Yolanda Peña Cervantes1

Resumen 
Analizamos en el presente trabajo las líneas maestras de la importante producción de aceite de oliva de la Provincia 
Baetica, destinado mayoritariamente al comercio interprovincial, prestando especial atención a las distintas regiones 
oleícolas que constatamos en la actualidad. De igual modo, analizamos el proceso de elaboración de este producto, 
en el que se emplean técnicas específicas de esta región con un alto grado de complejidad tecnológica. Desde el 
punto de vista técnico las almazaras béticas muestran una gran inversión constructiva, con una intensa mecanización 
y el uso de originales y complejos sistemas de elaboración. Esta novedosa tecnología oleícola será, posteriormente y 
en algunos casos, irradiada a otras provincias del Imperio.
Palabras clave: Aceite, Baetica, almazaras, molinos, prensas, torcularia

Abstract 
In this paper we analyze the master lines of the important olive oil production of the Provincia Baetica, paying special 
attention to the different regions where this product is made, mainly destined for interprovincial trade. In the same way, 
we analyze the process of elaboration of this product, in which specific techniques of this region with a high degree of 
technological complexity are used. From the technological point of view, the Betic oil mills show a great constructive 
investment, with an intense mechanization and the use of original and complex elaboration systems. This novel olive 
technology will be, later and in some cases, irradiated to other provinces of the Empire.
Key words: Olive oil, Baetica, oil press, mills, press, torcularia
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destinado al comercio interprovincial, esencialmente 
Roma y el limes occidental. Se trata de una producción 
masiva de aceite de oliva, relativamente bien conocida 
en cuanto a sus rutas y volúmenes de comercializa-
ción, pero prácticamente inexplorada, hasta hace pocos 
años, en relación a sus centros de producción. La falta 
de excavaciones en las almazaras en las que se elabora 
este producto ha sido una constante en la investigación 
hasta hace apenas algunos años, lastrando nuestro co-
nocimiento no sólo sobre este fenómeno productivo 
sino sobre la propia articulación de la ocupación rural 
en época romana en esta provincia.

La producción de aceite de oliva bético puede eva-
luarse desde el punto de vista cronológico y, hasta cier-
to punto, en su volumen de mercado a través de las 
ánforas que marcan su comercialización. Hasta el mo-
mento de la irrupción de las famosas Dr. 20, en época 
augustea, que constatan el inicio de la gran producción 
bética, se ha verificado la existencia de tres tipos de án-
foras, que reciben el nombre genérico de ánforas ovoi-
des. La fabricación del primero de estos envases oleí-
colas, el tipo Ovoide 6, se fecha en el segundo cuarto 
del s. I a.C. y se mantiene hasta el año 30-20 a.C. Mo-
mento en el que es sustituido por la forma Oberaden 83 
que derivará en la forma Haltern 71, precedente directo 
ya de las ánforas Dr. 20. La elaboración de esas án-
foras, todavía conocidas en un estado embrionario, se 
concentra en el valle del Guadalquivir y en la costa de 
Cádiz y su comercialización se ha localizado en Roma 
y en el limes germánico (García Vargas et al., 2019). 

Desde el punto de vista de las instalaciones de elabo-
ración de aceite de esta primera fase productiva, des-
graciadamente, carecemos de datos que nos permitan 
analizar estos primeros compases de la gran produc-
ción excedentaria de aceite de la Bética (Peña, 2010: 
173-174). Contamos tan sólo, por el momento, con un 
ejemplo de asentamiento productor de aceite en el s. I 
a.C. Se trata de la “torre recinto” o “casa fuerte” de El 
Tesorillo (Teba, Málaga) (Peña, 2010: 664-665). En la 
que se localiza una sencilla instalación de elaboración 
en la que se aprecia el uso de un molino horizontal en 
la trituración de la aceituna, sin que podamos determi-
nar el sistema de estrujado utilizado. 

A partir de los años 30 d.C. se constata la apari-
ción del ánfora Dr. 20 y con ella la irrupción de la 
gran producción comercial Bética. Este ánfora, muy 
bien conocida por los estudios anfóricos y epigráficos, 
mantendrá su producción hasta los años 270-275 d.C., 
coincidiendo el fin de su elaboración con el cierre del 
gran vertedero del Testaccio en Roma. Durante 250 
años la provincia Bética se convertirá, de esta mane-
ra, en la gran abastecedora de aceite de la capital del 
Imperio y del limes occidental. Ya a mediados del s. 
III d.C. comenzamos a contemplar la rarificación de la 
presencia de las Dr. 20 y la irrupción de un nuevo enva-
se oleícola, similar morfológicamente a esta pero con 
menor capacidad, que será designado como Dr. 23 y 
que se convertirá en el envase de comercialización del 
aceite de oliva bético en el bajo Imperio. Este contene-
dor continuará apareciendo en las mismas regiones que 

Figura 1. Distribución de los torcularia altoimperiales localizados en la actual Andalucía, con una relación de las instalaciones de prensado 
que han sido objeto de excavación. Autora: Y. Peña Cervantes.
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su predecesor pero en un volumen considerablemente 
menor2.

Los talleres que elaboran las Dr. 20 y 23 se concen-
tran en el cauce navegable de los ríos Guadalquivir y 
Genil, en el territorio delimitado por las ciudades de 
Hispalis, Corduba y Astigi. También se ha localizado 

2  En relación a los estudios anfóricos vinculados con el aceite 
bético remitimos, entre otros muchos, a Berni 2008; Bourgeon, 
2016; Díaz Rodríguez y Bernal, 2017; Moro y Berni, 2013; Re-
mesal, 2010. Por su parte el Monte Testaccio ha sido objeto de 
intensos estudios y excavaciones por parte de Blázquez y Reme-
sal (1999, 2001, 2003, 2007, 2010 y 2014).

la elaboración de estos envases en la costa de Málaga y 
no podemos descartar la existencia de puntos de elabo-
ración en otras zonas costeras de la actual Andalucía3. 

En lo que concierne a los centros de producción 
oleícola nuestro conocimiento está claramente menos 
avanzado. Solo en los últimos años comenzamos a 

3  Sobre el papel comercial de Malaka y sus producciones anfó-
ricas remitimos a Serrano Ramos 2004; Mateos, 2015 y Corra-
les et al., 2018. Junto con la fabricación costera malagueña de 
Dr. 20, se ha localizado igualmente su elaboración en Granada 
(Loma de Ceres, Molvízar) y Almería (Loma de Cabriles, El Eji-
do) (Díaz Rodríguez y Bernal, 2017: 149).

Figura 2. Tipos de molino utilizados en época romana para la molienda de la aceituna. Autora: Y. Peña Cervantes.
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disponer de ejemplos concretos, bien datados, y con 
excavaciones suficientemente amplias que nos permi-
tan reconstruir el proceso de elaboración del aceite de 
oliva en la Bética y caracterizar su producción desde 
el punto de vista organizativo, administrativo y de la 
organización agraria del territorio.

Las almazaras documentadas se distribuyen por 
todo el territorio de la provincia, constatando, hasta 
el momento, cinco grandes regiones productivas (Fig. 
1). La principal zona de producción se localiza, como 
no podía ser de otro modo, a la vista de los hallazgos 
anfóricos, en el valle del Guadalquivir. Pero también 
encontramos una intensa concentración de almazaras 
en las actuales provincias de Málaga, Granada, Jaén y 
Córdoba (Peña, 2016 y e.p.).

En el caso del valle del Guadalquivir y el Genil, la 
mayor parte de las instalaciones oleícolas, documenta-
das hasta la fecha, se conforman como grandes encla-

ves industriales, dotados de hasta seis prensas y ma-
yoritariamente permanecen en uso entre los s. I al III 
d.C. (Fig. 1), aunque hay algunos enclaves que man-
tienen su producción hasta época tardorromana. Una 
buena parte de estas almazaras se vinculan con alfares 
anfóricos, por lo que podemos deducir que existe una 
habitual conexión entre la elaboración de aceite y la 
fabricación de sus envases de comercialización, sobre 
todo en el alto Imperio4. 

4  En los últimos años, intervenciones procedentes mayoritaria-
mente de la arqueología preventiva han permitido conocer en 
extensión algunas de las numerosísimas almazaras de esta re-
gión, conocidas con anterioridad gracias casi exclusivamente 
a los hallazgos de superficie de Ponsich (1974, 1979, 1987 y 
1991). Caben destacar los hallazgos de las instalaciones oleí-
colas de Cerro Martos (Peña, 2010: 794-795; Morín y Almeida, 
2016), Los Pinos (Peña, 2016: 313-314; Fanjul y Buzón, 2016), 

Figura 3. Reconstrucción ideal del sistema de prensado utilizado en las almazaras béticas (arriba). Fotografía de la restitución realizada en 
madera de la parte trasera y la zona de prensado de una prensa de viga en la Almazara del Foro de Volubilis (abajo). Autora: Y. Peña 

Cervantes.
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En el caso de Málaga, existe una intensa concen-
tración de almazaras en los entornos de la actual An-
tequera. Se trata de pequeñas instalaciones, dotadas 
de una única prensa de viga, en funcionamiento ma-
yoritariamente también entre los s. I y III d.C., aunque 
se constatan algunos ejemplos tardíos. El aceite sería 
trasladado en odres hasta la costa por vía terrestre, don-
de se trasvasaría a ánforas para su distribución en los 
mercados interprovinciales del Imperio. Cabe destacar 
también la existencia de diversas instalaciones oleíco-
las a pie de costa, que evidencian la amplia distribución 
del cultivo del olivo en toda la región5.

También en las tierras del interior de Córdoba, en 
la Sierra Subbética, se confirma una importante con-

Adaines (Corzo, 2016; Peña, 2016: 311-313), Casilla de los 
Valerios (Fig. 6) (Carrillo, 2016) y Las Delicias (Mauné et al., 
2014; Bourgeon et al. 2018), entre otros. Para una visión conjun-
ta de la producción olivarera del curso medio del Guadalquivir 
ver Peña (2016).

5  La región de Antikaria presenta un alto grado de conocimiento 
de sus instalaciones oleícolas gracias a los trabajos de M. Ro-
mero (Romero, 2011-2012 y 2013-2014). Entre los once yaci-
mientos excavados, tan sólo uno (Arroyo Simones) presenta una 
cronología tardía de construcción, mientras sólo una de las pren-
sas fechadas en origen en época altoimperial, la de la almazara 
de La Quinta, continúa en uso más allá del s. III d.C. Para el 
análisis de las instalaciones costeras de esta provincia remitimos 
a Corrales (2011-2012).

centración de almazaras, cuyo volumen de produc-
ción parece superar necesariamente las necesidades 
de autoabastecimiento de esta comarca, como sucedía 
en el caso de Antequera. Desgraciadamente, todas las 
instalaciones descubiertas en esta región se conocen 
exclusivamente a partir de hallazgos de superficie, lo 
que limita enormemente nuestra capacidad de análisis. 
Hasta donde podemos entrever, se constata la aparición 
de grandes complejos oleícolas, algunos de ellos dota-
dos de hasta seis prensas de viga, con una cronología 
mayoritaria de producción entre la segunda mitad del s. 
II y finales del s. III d.C. (Carrillo, 2011-2012).

Otra intensa concentración de producción oleícola 
se ha localizado en los entornos de la actual ciudad de 
Jaén. Aquí se ha delimitado un conjunto de almazaras 
de corte industrial, dotadas también de hasta seis pren-
sas, cuya producción pudo ser distribuida más allá de 
los límites provinciales gracias a su traslado en odres 
hacia los puertos de atraque del Guadalquivir. Estas al-
mazaras se encuentran ya en funcionamiento en época 
augustea o julio-claudia y, en algunos casos, permane-
cen en uso, aunque que con una clara contracción de la 
producción, hasta el s. IV d.C.6

6  En los entornos de la actual Jaén cabe mencionar la excavación 
en superficie de dos grandes almazaras industriales en la urba-
nización de Marroquíes Bajos. Se trata de las instalaciones de 

Figura 4. Vista aérea de la almazara de Los Robles (Jaén) (López Marcos y Buzón, 2016: Fig. 7); 4.2. Instalación oleícola de la Casa 2 de 
Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla). Autor: Peter Witte/Instituto Arqueológico Alemán.; 4.3. Almazara de El Gallumbar 

(Antequera, Málaga). Autor: M. Romero.
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Cabe destacar, de igual modo, la concentración de 
pequeñas almazaras en la Vega de Granada, fechadas 
en época altoimperial, que remarcan la extensión e 
intensidad del cultivo del olivo en todo el mediodía 
peninsular. También en esta región comenzamos a en-
trever la existencia de grandes dominios agrarios en 
época tardía, que concentrarían una parte importante 
de la producción olivarera, posiblemente destinada al 
comercio de proximidad, como sucede en la gran alma-
zara de la monumental villa de Los Mondragones, en el 
suburbio de la antigua Florentia Illiberritana (Fig. 5)7. 

Desde el punto de vista tecnológico las almaza-
ras béticas muestran una gran inversión constructiva, 

Cuétara (Serrano Peña, 2004) y Cortijo de los Robles (Fig. 4.1.) 
(López Marcos y Buzón 2016). Para una visión de conjunto de 
la producción del alto Guadalquivir remitimos a Peña (2016 y 
e.p.).

7  En los últimos años los trabajos de M. Orfila y su equipo per-
miten localizar una importante producción oleícola en la Vega 
de Granada (Orfila et al., 2011-12), tanto en época altoimperial 
como tardía, aunque es pronto para determinar si esta produc-
ción está vinculada con el gran comercio interprovincial o se 
vincula con el abastecimiento comarcal (Peña, e.p.). Cabe desta-
car el hallazgo de la gran almazara de época tardía de la villa de 
Los Mondragones, ver Rodríguez et al. (2016).

con una intensa mecanización y el uso de originales 
y complejos sistemas de elaboración, como veremos a 
continuación. Esta novedosa tecnología oleícola será, 
posteriormente y en algunos casos, irradiada a otras 
provincias del Imperio.

3.  técnIcas y procEsos dE ElaboracIón dEl acEItE 
dE olIva En la provincia Baetica

En el proceso de elaboración tradicional del aceite 
de oliva, tras la recogida de la aceituna, encontramos 
tres fases de elaboración, comenzando por la molienda, 
continuando con el estrujado de la aceituna y, termi-
nando, con el decantado del zumo obtenido. Este pro-
cedimiento viene determinado por la propia naturaleza 
y composición de la aceituna. Por un lado, se trata de 
un fruto de gran dureza, lo que dificulta su estrujado 
y provoca la necesidad de una molienda previa, para 
rentabilizar el volumen de zumo obtenido. Por el otro, 
presenta una composición, que incluye junto al acei-
te, en un volumen medio del 20 %, un residuo sólido, 
llamado orujo, formado por la piel y el hueso que su-
pone el 30 % del fruto, junto a un residuo acuoso, que 
incluye el agua de vegetación y diversos materiales or-

Figura 5. Almazara de la villa de Los Mondragones (Granada). En la parte superior detalle del pie de prensa cuadrangular en caliza y del 
pavimento de opus testaceum del espacio de estrujado. En la parte inferior, fotografías de la zona de accionamiento de las prensas, con grandes 

contrapesos cilíndricos de caliza alojados en fosas de maniobra circulares, reforzadas con mampostería. Fotografías: Á. Rodríguez Aguilera.
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gánicos solubles en agua. Este último compuesto líqui-
do, que recibe el nombre de alpechín, amurca en latín, 
ocupa en torno a la mitad del volumen de la aceituna 
y es liberado junto al aceite en el proceso de estrujado. 
Esta doble composición líquida de la aceituna obliga a 
separar ambos compuestos tras la extracción mecánica, 
en un proceso de decantado que se ve favorecido por la 
distinta densidad de ambas sustancias.

3.1. La molienda de la aceituna

El primer paso en el proceso de extracción del acei-
te es, pues, la molienda de la aceituna con el objeto 
de crear una pasta homogénea (sampsa) que ofrezca 
menos resistencia al prensado. En el mundo romano 
encontramos dos sistemas de molienda de la aceituna, 
con un claro componente regional (Fig. 2). De un lado, 
los molinos de muelas verticales, utilizados exclusiva-
mente en el proceso de elaboración de aceites, y ori-
ginarios de Grecia, desde donde se generalizarán con 
este propósito a todo el Mediterráneo. Estos molinos se 
corresponden con el término latino trapetum. Este mo-
lino, mayoritariamente de tracción humana, presenta 
una parte móvil, formada por una o dos muelas (orbes) 
que giran por rotación y traslación sobre un elemento 
fijo (mortarium). Dentro de este tipo de molinos encon-
tramos dos subvariantes: molinos formados por muelas 
semicilíndricas que giran dentro de un mortarium de 
piedra que se adapta a su forma y molinos con orbes 
de sección circular dispuestos verticalmente sobre una 
solera plana de piedra (Fig. 2). La presencia de estos 
molinos es tremendamente reducida en las almazaras 
de la Bética, siendo muy escasos los ejemplares do-
cumentados. Hasta donde sabemos, se concentran casi 
exclusivamente en los entornos de Antequera, aunque 
se han localizado también algunos ejemplares fuera de 
esta región (Peña, 2011-2012: 38-42). Cabe destacar, 
así, el hallazgo de un mortarium de molino de muelas 
verticales hemisféricas, que aparece reutilizado como 
contrapeso en la segunda fase constructiva de la alma-
zara de Los Robles (Fig. 4.1.) fechada en la segunda 
mitad del s. II d.C. (López Marcos y Buzón, 2016).

Junto con el uso puntual de molinos de muelas ver-
ticales, en los torcularia oleícolas de la Bética, se cons-
tata el uso mayoritario de molinos de muelas horizonta-
les, designados como mola olearia o mola suspensa en 
las fuentes latinas. Estos molinos se corresponden con 
los molinos rotatorios cilíndricos vinculados de forma 
tradicional a la molienda del grano y a los que debe-
mos otorgar, sin duda, un origen en el mundo ibérico. 
Estos molinos están formados por una parte fija (meta), 
de sección troncocónica y base cilíndrica, a la que se 
fija, gracias a un bastidor de madera, una parte móvil 
(catilus), con forma de corona y sección triangular. Es-
tas piezas se disponen sobre una superficie circular de 
obra o piedra con un canal exterior en el que va de-
positándose la aceituna triturada (Fig. 2). Frente a los 

molinos harineros, las piezas destinadas a la molienda 
de la aceituna presentan, generalmente, estrías en las 
zonas de fricción y son de mayor tamaño8. Este tipo de 
molino aparece utilizado de forma mayoritaria en todas 
las provincias de Hispania y su uso, en la trituración de 
la aceituna, se expandirá pronto a la Mauritania Tin-
gitana, Gallia e Italia, y ya en Época Tardoantigua o, 
incluso, Islámica al resto de las regiones rivereñas del 
Mediterráneo9. 

3.2. El estrujado de la aceituna

El elemento central de la elaboración de aceite lo 
constituye el estrujado de la aceituna. Aunque parte 
del aceite y su residuo acuoso se libera ya en el mo-
mento de la trituración, la mayor parte del zumo de la 
aceituna será extraído con la actividad de prensado. En 
el mundo romano encontramos una amplia diversidad 
de sistemas de presión, vinculados a las distintas tradi-
ciones regionales, que se adaptan también a las nece-
sidades específicas del volumen de producción al que 
están orientados y que dejan una huella desigual en el 
registro arqueológico10. En el caso de la Bética romana, 
hasta el momento, solo se ha documentado el uso de 
prensas de viga y tornillo en el proceso de elaboración 
de aceite. 

Las prensas de viga reciben su nombre de su ele-
mento más característico, una larga viga de madera, 
llamada praelum, que será la encargada de transmitir 
e incrementar, gracias a la ley de la palanca, la fuerza 
que se ejerce sobre uno de sus extremos sobre el cargo 
o masa a prensar. En el extremo anterior de la viga se 
sitúan el dispositivo que ejerce la fuerza que la hace 
descender. En el caso de las prensas de viga y torni-
llo se trata de un dispositivo de madera tallado como 
un tornillo sin fin que atraviesa la viga, haciéndola su-
bir y bajar con su movimiento rotatorio (Fig. 3). Este 
elemento de madera aparece fijado a un componente 

8  A propósito de la designación de los molinos horizontales como 
mola olearia o suspensa en las fuentes clásicas ver Sáez (2011-
12). Sobre el origen hispano de este tipo de molinos remitimos a 
Alonso (2015). Por su parte, en relación a su uso en las almaza-
ras hispanas y específicamente béticas ver Peña (2011-12: 38-42 
y 2014: 233-237).

9  En relación a la expansión de los molinos de muelas horizonta-
les en la molienda de la aceituna ver Frankel (2012; Ayalon et al. 
2013 y Brun, 2004a: 7-10).

10  Desde el punto de vista de la complejidad tecnológica en las 
labores de estrujado, tanto de vino como de aceite, encontramos 
de forma genérica tres gradaciones. Entre los sistemas simples 
de estrujado encontraríamos las prensas de torsión; en un segun-
do escalón, dentro de la rentabilidad de extracción, las prensas 
de bastidor ya sean de cuñas o tornillo directo; las prensas más 
eficientes serían las prensas de viga y entre ellas la variante ac-
cionada con el uso de un tornillo sin fin, que son las que consta-
tamos en Bética. Para más información sobre los sistemas de es-
trujado utilizados en el mundo romano remitimos a Peña (2014: 
218-228).
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pétreo, que actúa como contrapeso, y que en el caso 
de las almazaras que nos ocupan se caracteriza porque 
aparece situado, de forma exenta, dentro de una fosa 
para facilitar la subida y bajada de la viga. En el caso 
bético, el contrapeso se eleva en el momento de máxi-
ma presión de la prensa para incrementar la fuerza de 
prensado. La viga debía ser sólidamente fijada en su 
extremo opuesto para contrarrestar la fuerza ejercida 
desde la zona de accionamiento, que se transmite de 
esta forma a la zona de prensado, situada en un punto 
intermedio. 

Las prensas de época romana utilizadas en la Bética 
presentan unos elementos constructivos y mecánicos 
similares a los de las prensas de viga y quintal tradicio-
nales de Andalucía, demostrando como la tecnología 
oleícola en esta región se ha mantenido, prácticamente, 
sin cambios desde época de augusto hasta la mecaniza-
ción de los procesos agrícolas. 

La detección del uso de estas prensas viene deter-
mina por la aparición de contrapesos cilíndricos dota-
dos de diversos tipos de entalles para fijar el tornillo 
de madera11. Han aparecido en un gran número fuera 

11  La identificación del tipo de accionamiento utilizado en las 
prensas de viga viene determinada, casi exclusivamente, por 
la tipología del contrapeso ante la ausencia en el registro ar-
queológico de los elementos lígneos, que son mayoritarios en 

de contexto y cuando aparecen en posición primaria 
lo hacen dentro de fosas generalmente circulares, aun-
que existen también ejemplos cuadrangulares como en 
el caso de Los Robles, habitualmente revestidas con 
mampostería (Fig. 4 y 5). Estos elementos pétreos, 
están realizados en piedras locales, generalmente ca-
lizas (García Arrabal y Peña, 2017). Aquellos tallados 
ex novo presentan un diámetro medio de 1m con una 
altura de media de 1,6m.

Los ejemplos más antiguos de estas prensas de viga 
y tornillo en Roma provienen de la Bética y el desa-
rrollo de esta tecnología, que será definida por Plinio 
como el más eficiente de los sistemas de prensado exis-
tentes en su época12, debe vincularse con el desarrollo 

la construcción de este tipo de prensas. Los contrapesos cilín-
dricos quedarían vinculados, con una amplia tipología dentro de 
sus entalles, que incluyen aquellos que no presentan perforación 
circular o cuadrangular central, con las prensas de viga y torni-
llo. Para más información sobre este particular remitimos a Peña 
(2010-11: 45 y 2014: 224-225).

12  El texto de Plinio el Viejo sobre los sistemas de prensado uti-
lizados en su época para la elaboración de vino y aceite, cons-
tituye un documento único para el análisis de la evolución de 
la tecnología antigua de estrujado. Este texto, sin embargo, es 
muy controvertido y ha sido objeto de numerosas lecturas y re-
lecturas. En este sentido cabe destacar la reciente traducción e 
interpretación realizada por Burton y Lewit (2019).

Figura 6. Fotografía de los dolia de boca ancha utilizados para la recepción del aceite tras el estrujado de la aceituna del yacimiento de Los 
Pinos (Fuentes de Andalucía, Sevilla) (Fanjul y Buzón, 2016: Fig. 8) (Izquierda). Planta del yacimiento de Casilla de Los Valerios (Santella, 

Córdoba) (Carillo, 2016: Fig. 1) en la que se aprecian los dolia vinculados con la recogida y primera decantación del aceite (Derecha). 
Media Caja: 12,25x8,25 cm.
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de la gran producción excedentaria de aceite de oliva 
de esta región. Ya desde, al menos, mediados del s. I 
d.C. encontramos el uso de prensas de viga y tornillo 
en la zona meridional hispana, y su uso se mantendrá 
a lo largo de todo el periodo romano, perviviendo en 
época visigoda y andalusí hasta llegar a época moderna 
y contemporánea. Fuera de Hispania, está tecnología 
será rápidamente irradiada a Mauritania Tingitana, lo-
calizando su uso masivo en las almazaras urbanas de 
Volubilis en el s. II d.C., sustituyendo a la tecnología 
de accionamiento basada en el uso de un torno, palanca 
y maromas de cuerda. En Gallia se generalizará su uso, 
también en detrimento de las prensas de viga y torno, 
en el s. III d.C. En el caso de Italia, encontraremos su 
uso puntual desde el s. II d.C. Fuera de estas regiones, 
el uso de la tecnología del tornillo aplicada a la prensa 
de viga no se constatará en época romana. En el caso 
de Grecia y el Levante Mediterráneo su utilización se 
introducirá en época bizantina y en el Norte de África 
no se generalizará hasta época árabe13. 

Posiblemente sea el uso de este potente sistema de 
prensado el que condicione la necesidad de generar un 
sólido punto de compensación de la palanca en la parte 
trasera de la viga, que se manifiesta, en el caso de las 
almazaras béticas, con la utilización de un sistema de 
dobles parejas de vigas verticales traseras, en las que se 
encajaría la parte posterior del praelum (Fig. 3). Etno-
gráficamente, las prensas de la actual Andalucía utili-
zan también dos pares de vírgenes traseras para aguan-
tar el empuje del contrapeso. Este sistema de fijación se 
localiza, casi de forma exclusiva, en la zona meridional 
hispana y en el N. de Marruecos, y su aparición está 
vinculada con las mejoras tecnológicas desarrolladas 
en las almazaras béticas para maximizar su volumen de 
producción (Peña, 2011-12: 48-49).

Otro elemento también específico de las instala-
ciones de prensado béticas es el uso de pavimentos de 
opus latericium, mayoritariamente opus spicatum, dis-
puestos sobre un preparado previo de opus signinum. 
Este elemento constructivo no es originario, sin embar-
go, de nuestra región, ya que su uso en los torcularia 
itálicos, tanto vinícolas como oleícolas, está atestigua-
do ya desde, al menos, el I a.C. (Baratta, 2005). A pesar 
de que, por tanto, no parece tratarse de un aporte local, 
el uso de este tipo de pavimentos se generalizará en 
todas las almazaras de la región, convirtiéndose casi 
en un elemento identificador de la actividad oleícola. 
Su uso parece justificarse como medida para mejorar 
el trabajo de los operarios, evitando resbalones, y tam-
bién por su carácter refractario que permitiría mante-
ner una temperatura lo más elevada posible en la zona 
de estrujado para facilitar la fluidificación del aceite 
(Peña, 2011-12: 47-48).

13  Sobre la generalización de las prensas de viga y tornillo en 
el ámbito mediterráneo ver Peña 2011-2012: 43; Waliszews-
ki, 2014: 170-176; Burton y Lewit, 2019; Callot, 2013; Brun, 
2004a: 13-19 y 2004b; Dzierzbicka, 2018. 

3.3. El decantado del aceite

Tras el prensado, y con la mayor celeridad posible, 
para evitar la oxidación del producto, se inicia la fase 
de decantado destinada a separar el aceite del agua pre-
sente de forma natural en la aceituna, el alpechín, y 
del agua añadida en el proceso de prensado. La menor 
densidad del aceite propicia que tras un periodo en re-
poso esta sustancia suba a la superficie, dejando en el 
fondo el desecho del prensado. La separación de ambas 
sustancias puede realizarse simplemente de forma ma-
nual, retirando con un cazo el aceite de la superficie o 
utilizar sistemas mecánicos más complejos, que inclu-
yen receptáculos interconectados (structile gemella) 
que permiten el paso del aceite o del alpechín (Peña, 
2011-12: 50 y 2014: 238-239). 

Los procesos de decantado utilizados en Bética 
muestran una alta complejidad tecnológica, así como 
el uso de estrategias con un marcado componente re-
gional. Es habitual encontrar almazaras que presentan 
filas de dolia de boca ancha, a modo de lebrillos14, co-
nectados con la zona de estrujado, en los que se reali-
zaría una primera decantación. Desgraciadamente, el 
estado de conservación de estos elementos cerámicos 
impide definir, en la mayor parte de los casos, como se 
produce la separación del aceite y el alpechín. En este 
sentido son muy interesante los hallazgos del complejo 
oleícola de Las Delicias, en la que los dolia están dota-
dos de un sistema de sifón que permite el trasvase del 
alpechín, mientras el aceite se deriva por su parte supe-
rior a otro depósito gracias a un rebosadero (Mauné et 
al., 2014; Bourgeon et al., 2018).

En algunos casos, junto a estos dolia en batería, en-
contramos también cubetas de decantación interconec-
tadas para realizar una última decantación del aceite 
antes de su envasado en ánforas, como constatamos en 
los yacimientos de Los Pinos I (Fig. 6) (Peña, 2016: 
313-314; Fanjul y Buzón, 2016) y Adaines (Corzo, 
2016; Peña, 2016: 311-313). En estas cubetas podría 
también almacenarse el aceite, tras su completo de-
cantado, hasta el momento de su comercialización en 
primavera. Estos sistemas complejos de decantado son 
característicos de los grandes complejos productivos, 
dotados de más de una prensa. En las almazaras más 
pequeñas encontramos depósitos simples en el que el 
trabajo de decantación se realiza a mano, como en el 
caso de La Quinta (Romero y Vargas, 2016a), o, como 
mucho, cubetas interconectadas como en el caso del 
Gallumbar (Romero y Vargas, 2016b) (Fig. 4.1.).

14  Se trata de unos recipientes cerámicos de boca ancha, escasa 
profundidad y perfiles próximos a los lebrillos que podrían co-
rresponderse con los patula dolia señalados por Plinio (Hist. 
Nat. 14,13).
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