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RESUMEN: El presente trabajo supone una síntesis de estudios arqueozoológicos sobre conjun-
tos de la edad del hierro y época romana del suroeste de la Península Ibérica. El objetivo es ca-
racterizar la composición de la alimentación cárnica en esta zona y cronología, y analizar si se
producen cambios en la ganadería o la alimentación cárnica tras la conquista romana. Los resul-
tados demuestran una gran diversidad y continuidad de las prácticas ganaderas y cinegéticas a
lo largo de la cronología analizada, donde destaca el elevado consumo de ciervo.

PALABRAS CLAVE: MAMÍFEROS, PORTUGAL, EXTREMADURA ESPAÑOLA, SURO-
ESTE PENINSULAR, BIOMETRÍA, EDAD DEL HIERRO, ÉPOCA ROMANA

ABSTRACT: This study offers a synthesis of zooarchaeological studies dating from the Iron
Age and the Roman period in the Southwest of the Iberian Peninsula. Our objective is to char-
acterize husbandry practices and meat diet in this territory and time frame, and to analyse whether
any change occurred after the Roman conquest. The results show a great diversity and continuity
in husbandry and meat diet during the time period analysed, as well as a very high consumption
of red deer.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio ofrece una síntesis de estu-
dios arqueozoológicos publicados para los actuales
territorios del centro y sur de Portugal y la Extrema-
dura española sobre cronologías de la edad del hie-
rro y época romana (Figura 1). Nuestro objetivo es
caracterizar las prácticas ganaderas y la alimenta-
ción de origen cárnico de las poblaciones de Lusi-
tania, así como analizar en qué grado la conquista
romana modificó estos aspectos. Por ello, adopta-
mos una escala de análisis regional, en la que com-
paramos el registro faunístico de diversos
yacimientos en base a la frecuencia relativa de las
principales especies de mamíferos y las caracterís-
ticas biométricas de los animales, en concreto de los
bovinos.

La segunda mitad del siglo VIII a.C. se considera
el momento de inicio de la Edad del Hierro para esta
zona (Arruda, 2005). En este momento se docu-
menta la llegada de poblaciones de origen Medite-
rráneo a las costas de Algarve y el litoral occidental
de Portugal, que se instalaron en poblados de nueva
creación o bien en poblados ocupados por poblacio-
nes autóctonas (Arruda, 2005). Las influencias fe-
nicias se hacen especialmente presentes en los
yacimientos de la costa oeste y sur de Portugal (es-
tuarios del Tajo, Sado y región de Algarve) así como
en la Extremadura española (Rodríguez & Pavón,
1999). En el siglo V a.C. se manifiesta un cambio
en el patrón de poblamiento, materializado por el
abandono de muchos de los poblados de la primera
edad del hierro, así como la construcción de pobla-
dos fortificados en puntos elevados. También se do-
cumenta un cambio en la cultura material, que
presenta grandes contenedores ornamentados con
matrices impresas – cerámicas estampilladas – ca-
racterísticas de la Meseta norte de la Península y de
Europa continental (Rodríguez & Pavón, 1999; Be-
rrocal-Rangel, 2001; Arruda, 2005; Fabião & Gue-
rra, 2008).

A partir del siglo II a.C. el registro arqueológico
sugiere un incremento de contactos con el mundo
romano, y la conquista se materializa a partir de las
guerras lusitanas (155-139 a.C.), durante las que el
territorio se integra a la provincia de Hispania Ul-
terior. En el año 27 a.C. César Augusto crea la pro-
vincia Lusitania et Vettones, que tiene su capital en
Emerita Augusta (actual Mérida). El territorio se in-
tegra plenamente en la economía del Imperio, tal

como lo muestra la proliferación de fábricas de sa-
lazones en los estuarios del Sado y el Tajo y la pro-
ducción de ánforas asociadas a esta producción de
pescado, entre otros indicadores (Fabião, 2001,
2008; Filipe & Fabião, 2006/2007).

¿En qué medida los contactos con el mundo fe-
nicio, los cambios en el poblamiento del siglo V a.C.
y la integración en la economía romana conllevaron
cambios en la ganadería y la alimentación de origen
cárnico de las poblaciones de Lusitania? ¿La inte-
gración en los circuitos de comercio a larga distan-
cia tuvo alguna repercusión en las prácticas
ganaderas?.

YACIMIENTOS CONSIDERADOS Y
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Para la presente síntesis hemos realizado una se-
lección de contextos faunísticos publicados y estu-
dios propios. La información de base ha sido el
número de restos identificados (NR) correspondien-
tes a la tríada doméstica y el ciervo. A pesar de pre-
sentar los sabidos problemas de comparabilidad
entre yacimientos sometidos a diferentes historias
tafonómicas y patrones de fracturación (Ringrose,
1993; Lyman, 1994), el NR es una información
siempre presente en los estudios faunísticos y, al
final, resulta la más comparable. La inclusión del
ciervo en la comparación responde, como se verá, a
su notable presencia en algunos de los yacimientos.

Con el objetivo de garantizar la fiabilidad de los
resultados y su robustez estadística, hemos incluido
sólo aquellos yacimientos con un número de restos
identificados superior a 110 para la tríada doméstica
y el ciervo en cada fase cronológica, y procedentes
de contextos datados con fiabilidad. La Tabla 1 de-
talla la cronología considerada, la localización geo-
gráfica y las características de ocupación de los
yacimientos analizados.

Así mismo, hemos considerado las características
biométricas de los bovinos para analizar los cambios
en la ganadería bovina en los diferentes períodos1.
En efecto, la morfología de los animales responde
en gran medida al uso que se hace de ellos, por lo
que cambios apreciables en la morfología pueden
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1 El estudio biométrico del resto de taxones domésticos se en-
cuentra en curso y será publicado ulteriormente.



reflejar diferentes usos o mejoras zootécnicas, entre
otros (Davis & Beckett, 1996).

El número de medidas no ha permitido abordar
esta cuestión a nivel de cada yacimiento, pero sí a
nivel diacrónico. Con el objetivo de tener muestras
representativas, hemos utilizado la técnica de la log
ratio (Simpson et al., 1960), que permite combinar
medidas obtenidas sobre diferentes elementos ana-
tómicos.

RESULTADOS

Número de restos

La Figura 2 muestra los porcentajes relativos a
las especies consideradas para la primera edad del

hierro (siglo VIII-V a.C.). Los cuatro yacimientos
se sitúan en diferentes zonas y presentan registros
faunísticos bien diferenciados. Santarém y Castro
Marim corresponden a ocupaciones con fuertes in-
fluencias orientalizantes, lo que ha llevado a sugerir
ocupaciones mixtas de poblaciones autóctonas y co-
lonos fenicios (Arruda & Viegas, 2002; Arruda,
2014). En cambio, Aliseda y Medellín corresponden
a ocupaciones de carácter plenamente autóctono,
aunque con elementos de influencia orientalizante
en su cultura material (Almagro-Gorbea & Martín,
1994; Rodríguez et al., 1995; Rodríguez & Pavón,
1999; Almagro-Gorbea, 2008). Como apuntábamos,
los cuatro yacimientos tienen diferencias significa-
tivas entre sí (Tabla 2). Aliseda y Medellín tienen
mayores proporciones de vacuno y escasa propor-
ción de suidos, mientras que Santarém y Castro
Marim tienen mayores frecuencias relativas de ovi-
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FIGURA 1

Localización de los yacimientos mencionados en el estudio. 1: NARC-BCP; 2: Alcáçova de Santarém; 3: Villavieja del Castillo de la
Orden–Alcántara; 4: Sierra del Aljibe–Aliseda; 5: Torre de Palma; 6: Villasviejas del Tamuja–Botija; 7: Alcazaba de Badajoz; 8: Castro de
Medellín; 9: Hijoviejo; 10: Hornachuelos; 11: Castro de Belén–Zafra; 12: Los Castillejos, Cerro 2–Fuente de Cantos; 13: El Castrejón–
Capote; 14: Mesas do Castelinho; 15: Castro Marím. 
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FIGURA 2

Frecuencias relativas de los principales taxones de mamíferos representados en los yacimientos de la primera Edad del Hierro (s.VIII-IV
a.C.).
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FIGURA 3

Frecuencias relativas de los principales taxones de mamíferos representados en los yacimientos de la segunda Edad del Hierro (s.IV-II
a.C.).
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caprinos y suidos. Estas diferencias no parecen co-
rresponderse con la pluviometría de las diferentes
zonas, ya que Santarém, por ejemplo, con una plu-
viometría de unos 700 mm anuales, tiene un ecosis-
tema potencialmente más favorable al ganado
vacuno que no Medellín, que tiene una pluviometría
mucho menor (Agencia Estatal de Meteorología,
2011). Por ello, cabe pensar en la posibilidad de que
las poblaciones fenicias de Santarém y Castro
Marim hayan podido dejar huella en los registros
faunísticos con un consumo marcado de ovicapri-
nos, más propios de la zona del Levante Mediterrá-
neo (Zimmermann, 1993; Trantalidou, 2007). Así
mismo, y como elemento independiente, cabe des-
tacar el marcado consumo de ciervo en Santarém,
con proporciones cercanas al consumo de suidos y
bovinos. Apuntamos aquí que la presencia de ciervo
en Santarém y el resto de yacimientos responde a
una presencia de todos los elementos anatómicos, y
no a una sobre-representación de astas o elementos
apendiculares. Así mismo, los restos presentan tra-
zas de consumo (ver, por ejemplo, Davis, 2006; Va-
lenzuela & Fabião, 2012). El consumo tan
importante de venado podría reflejar la existencia
de un paisaje boscoso o semi-abierto en esta zona.

Como mencionamos anteriormente, en el siglo V
a.C. se produce un cambio sustancial en el pobla-
miento, con el abandono de numerosos poblados y
la construcción de nuevos oppida, en general más
grandes que los de la etapa precedente (Pavón et al.,
1998; Rodríguez et al., 2010). No es el caso de los
asentamientos considerados aquí para la primera
edad del hierro (Aliseda, Medellín, Santarém y Cas-
tro Marím), que continúan siendo ocupados. En el
caso de Aliseda, las ocupaciones de la segunda edad
del hierro y época republicana no han proporcionado
suficientes restos faunísticos para estas cronologías
(Castaños, 1999), por lo que no ha sido incluido en
los gráficos de este periodo.

La Figura 3 muestra las frecuencias relativas de
las principales especies de mamíferos en los yaci-
mientos de la segunda edad del hierro (s. V-II a.C.),
en orden decreciente a la representación de los bo-
vinos. Globalmente, todos ellos corresponden a po-
blados fortificados, de dimensiones comprendidas
entre las 1,7 hectáreas del Castro de Belén en Zafra
hasta las 10 hectáreas de Medellín (Tabla 1). Los ya-
cimientos con una proporción de bovinos mayor al
30% son Capote, Medellín y Santarém. Tanto Me-
dellín como Santarém presentan diferencias signifi-

cativas con respecto a la etapa precedente (Tabla 2),
materializadas por el aumento de bovinos y el des-
censo del consumo de ciervo en el caso de Santa-
rém, y el aumento de ovicaprinos y el descenso del
consumo de bovinos y ciervo en Medellín. Castrejón
de Capote presenta un registro muy similar al de
Medellín (Figura 3 y Tabla 2), pese a tener una su-
perficie notablemente menor (Tabla 1). 

Un segundo bloque lo conforman los yacimien-
tos de Mesas do Castelinho, El Castro de Belén en
Zafra y el Cerro 2 de Fuente de Cantos, con frecuen-
cias relativas de bovino comprendidas entre el 20 y
el 30%, y una notable proporción de ciervo. A pesar
de que todos los yacimientos presentan diferencias
significativas entre ellos (Tabla 2), Zafra y Fuente
de Cantos se encuentran muy próximos geográfica-
mente, lo que podría explicar en cierta medida las
similitudes en lo que se refiere a las frecuencias re-
lativas de bovinos y cerdos, así como la elevada pre-
sencia de ciervo. Mesas do Castelinho, en cambio,
se encuentra mucho más al suroeste. La elevada fre-
cuencia de ciervo en estos dos enclaves y su locali-
zación en las cercanías del Guadiana  – pero no en
su ribera – sugiere la existencia de bosques aptos
para el ciervo en esta zona, así como un aprovecha-
miento importante de esta especie. El caso de Zafra,
con una frecuencia relativa de ciervo superior a la
de los bovinos, resulta sorprendente. ¿Es posible que
las actividades cinegéticas constituyan un aporte
cárnico similar al de la ganadería?

El último bloque de yacimientos lo constituyen
aquellos con unas frecuencias de ciervo cercanas al
10% y frecuencias de ovicaprinos mayores al 40%,
aunque, como muestra el test del Chi cuadrado
(Tabla 2) no son nada homogéneos – las únicas ex-
cepciones serían Alcazaba de Badajoz y Castro
Marim, con registros faunísticos similares. En estos
yacimientos se observa una cierta complementarie-
dad entre bovinos y ovicaprinos: cuanto menor es la
frecuencia relativa de bovinos, mayor es la de ovejas
y cabras. La excepción a esta regla es Monte Mo-
lião, que destaca entre los demás por la elevada fre-
cuencia de cerdo (Detry & Arruda, 2013). La
distribución geográfica de estos yacimientos, todos
ellos correspondientes a poblados fortificados, es
bastante dispar. En efecto, no se observan agrupa-
ciones territoriales ni puntos en común en lo que se
refiere a tamaño o pluviosidad – tal vez con las ex-
cepciones de Badajoz y Castro Marím, ambos situa-
dos en la ribera del Guadiana y con pluviosidades
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similares, por lo que la conclusión necesaria es que
cada poblado adapta su producción ganadera y su
consumo cárnico a las necesidades y características
de su población.

El periodo republicano (siglos II-I a.C.) presenta
la misma disparidad (Figura 4). El número de yaci-
mientos es reducido (sólo 5), y todos ellos proceden

de subregiones diferentes, por lo que es difícil esta-
blecer patrones. En este período, Alcáçova de San-
tarém es el yacimiento con mayor proporción de
bovino y cerdo. Hijoviejo destaca por su elevada
proporción de ovicaprinos, mientras que Horna-
chuelos y Mesas do Castelinho presentan una abun-
dante proporción de ciervos, que en ambos casos
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FIGURA 4

Frecuencias relativas de los principales taxones de mamíferos representados en los yacimientos de época republicana (s. II-I a.C.).

FIGURA 5

Frecuencias relativas de los principales taxones de mamíferos representados en los yacimientos de época imperial (s. I-IV d.C.).



superan a la cabaña doméstica. Monte Molião no
presenta diferencias significativas con la etapa an-
terior, y sigue destacando por su elevada frecuencia
de cerdos, sólo superada por Santarém en este pe-
ríodo.

En lo que concierne a época imperial (siglos I-
IV d.C.), la Figura 5 muestra los yacimientos orde-
nados cronológicamente, pues Mesas do Castelinho,
Monte Molião Santarém R3 corresponden a conjun-
tos del siglo I-II d.C, mientras que los restos de
Torre de Palma, NARC-BCP y Santarém R5 son del
siglo IV d.C. De nuevo, la disparidad cronológica y
territorial impide establecer modelos claros de apro-
vechamiento, pero está claro que el ciervo está pre-
sente en todos los yacimientos y, en ocasiones, en
proporciones importantes, como es el caso del po-
blado de Mesas do Castelinho y la villa romana de
Torre de Palma. En contraste, el ciervo se encuentra
prácticamente ausente en los niveles de abandono
de la fábrica de salazones de Lisboa (NARC-BCP).
Monte Molião, por su parte, continua ostentando
una elevada proporción de cerdo, mientras que San-
tarém presenta fuertes oscilaciones en el registro
faunístico, materializadas por una mayor presencia
de vacuno y ovicaprinos en los niveles del siglo IV
d.C – en detrimento de cerdos y ciervos –, lo que
podría evidenciar una pérdida de estatus de los ha-
bitantes de Scallabis en este período (Davis, 2006).

Biometría

La Figura 6 muestra las variaciones de tamaño
de los bovinos entre el Calcolítico y época romana.
Este marco temporal más amplio que el estricta-
mente relativo a la edad del hierro y época romana
permite observar los cambios (o la ausencia de ellos)
con una mayor perspectiva. En lo que se refiere a la
altura, se aprecia un aumento progresivo de la talla
a lo largo del tiempo, que el Mann-U test demuestra
significativo en la longue durée (Tabla 3). En lo que
se refiere a la robustez de los animales, materiali-
zada por las anchuras, los bovinos se hacen signifi-
cativamente más gráciles en la edad del hierro,
mientras que en época romana no se documentan
grandes cambios (Tabla 4). Todo ello indica una va-
riación progresiva en el tamaño de los animales y,
sobretodo, la ausencia de cambios drásticos tras la
conquista romana.

DISCUSIÓN

La síntesis de trabajos zooarqueológicos que pre-
sentamos pone de manifiesto la diversidad de esce-
narios en lo que se refiere a la producción ganadera
y la alimentación de origen cárnico en los distintos
asentamientos a lo largo de la edad del hierro y
época romana. En efecto, no hay ningún patrón re-
conocible, ni a nivel sub-regional ni a nivel crono-
lógico, y cada yacimiento parece adaptar su
producción ganadera. Así mismo, se aprecia una ac-
tividad cinegética de caza mayor muy importante,
materializada por frecuencias de ciervo que, en al-
gunos casos, se equiparan o incluso superan a las de
los bovinos (Figuras 3 a 5). A nivel ecológico, esto
sugiere la presencia de grandes bosques en esta
zona, donde el ciervo hallaría un medio favorable
para su existencia. A nivel económico, queda claro
que la caza juega un papel fundamental en el aporte
cárnico de la comunidad, ya sea como actividad es-
pecializada de una parte del grupo o como actividad
generalizada entre sus miembros.
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TABLA 3

Resultados del test de Mann-U para las medidas de bovino corres-
pondientes a largos. Se observa un cambio paulatino, estadística-
mente significativo, entre los bovinos de la Edad del Bronce y los
de época romana. 

TABLA 4

Resultados del test de Mann-U para las medidas de bovino corres-
pondientes a anchos. Se observa un aumento significativo de la
gracilidad entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, y no se
aprecian cambios bruscos tras la conquista romana. 



En relación a la diversidad en las frecuencias re-
lativas entre los diferentes yacimientos, creemos que
coincide y refuerza las propuestas de organización
socio-política establecidas en base al patrón de po-
blamiento. En efecto, la ausencia de diversidad y es-
pecialización en la tipología de asentamientos ha
motivado la hipótesis de la existencia de una hete-
rarquía en esta zona (Pavón et al., 1998; Rodríguez-
Díaz et al., 2001, 2010). En lo que se refiere a la
producción ganadera, esta forma de organización
socio-política permite flexibilidad y la adaptación
de la producción a la realidad de cada yacimiento,
hecho que contrasta con las formas de control pro-
pias de organizaciones jerárquicas, en las que la pro-
ducción se orienta a los intereses de la élite
dominante (Johnson & Earle, 1989). Esto se con-
trasta con la homogeneidad de los registros faunís-
ticos en Cataluña durante la segunda Edad del
Hierro (Valenzuela-Lamas, 2008), donde el patrón
de poblamiento es claramente jerárquico y con fuer-
tes relaciones de interdependencia.

Tras la conquista romana y la integración en los
circuitos de comercio a larga distancia, no se apre-
cian cambios significativos en la producción gana-

dera. En efecto, el consumo cárnico sigue los mis-
mos patrones que en la edad del hierro, tanto a nivel
de composición – en las que el ciervo sigue siendo
una especie importante incluso en villas romanas de
nueva creación, caso de Torre de Palma – como en
la diversidad de producciones entre asentamientos.

En lo que se refiere a la morfología de los bovi-
nos, los cambios se producen paulatinamente, con
la excepción del aumento de la gracilidad de los ani-
males en la edad del hierro con respecto a los de la
edad del bronce (Tabla 3). La ausencia de grandes
cambios en el tamaño de los bovinos sugiere la exis-
tencia de unas prácticas ganaderas sostenibles en el
tiempo, adaptada a la realidad ecológica y econó-
mica de la zona.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos realizado una síntesis de
los yacimientos arqueológicos situados en el terri-
torio de la antigua Lusitania, con estudios faunísti-
cos y registros superiores a 110 restos identificados
para las principales especies domésticas y el ciervo.
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FIGURA 6

Distribución de las medidas de bovino entre la edad del bronce y época romana. Valores de largos y anchos de los huesos en log ratio. Las
cajas engloban el 50% de las medidas por población. La línea horizontal muestra la posición de la mediana con un intervalo de confianza
del 95% (dos veces la desviación estándard, indicada con la indentación).



Como características generales, el estudio pone de
manifiesto la heterogeneidad de los registros faunís-
ticos en cada una de las fases cronológicas, desde la
primera edad del hierro (s.VIII a.C.) hasta el bajo
imperio romano (s. IV d.C.). En efecto, no se ha po-
dido establecer ningún patrón cronológico ni rela-
tivo a la localización de los asentamientos, lo que
sugiere que la producción ganadera responde a las
necesidades del grupo y a la realidad ecológica de
cada zona. En este sentido, destaca la elevadísima
presencia de ciervo en algunos de los yacimientos,
llegando a superar la frecuencia relativa de los bo-
vinos en algún caso (p.ej: Zafra en la primera edad
del hierro; Hornachuelos y Mesas do Castelinho en
época republicana). Recordamos aquí que la elevada
frecuencia de ciervo es real, y no una sobre-repre-
sentación de fragmentos de asta. A nivel ecológico
y social, la elevada frecuencia de ciervo sugiere la
presencia de bosques aptos y favorables para esta
especie en los entornos de algunos yacimientos, así
como la práctica recurrente de la caza mayor por
parte de los miembros de la comunidad o bien de
una parte del grupo.

Como reflexión final, creemos que la diversidad
en las frecuencias relativas de las principales espe-
cies de consumo puede reforzar la hipótesis de una
organización heterárquica para esta zona de la Pe-
nínsula Ibérica (Rodríguez-Díaz et al., 2010).
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biente, economía y poblamiento: 63-72. Cáceres. 
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