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Michel Ponsich, Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir 3. Bujalance, Mon- 

toro, Andujar. Publications de la Casa de Veläzquez. Editions de Boccard, Madrid 1987. 126 Seiten, 

12 Abbildungen, 5 Tafeln.

M. Ponsich culmina felizmente con este trabajo su obra emprendida hace ya muchos anos y cuyos primeros 

frutos se publicaron en 1974. Ha sido una labor paciente y minuciosa de prospeccion sistemätica del valle 

del bajo Guadalquivir, desde Sevilla hasta Andujar, ciudad esta ultima que podria ya considerarse situada 

en el alto Guadalquivir o a lo mäs en el Guadalquivir medio.

Como el mismo autor indica, la zona recorrida en este ultimo estudio presenta caracteristicas geogräficas 

bastante diferentes de las de la zona estudiada en los dos volümenes anteriores, ya que desaparecen las 

amplias llanuras y el cauce del no viene estrechändose y a veces encajonändose cada vez mas en medio de 

un terreno mucho mäs accidentado a medida que se remonta el camino en direccion a su nacimiento; y su 

navegabilidad va siendo cada vez mas problemätica, hasta hacerse solamente posible para pequenas barcas, 

incapaces de servir de vehiculo para las pesadas änforas de aceite, tan abundantemente utilizadas desde 

Cordoba hasta Sevilla.

Como es natural, al cambiar el medio geogräfico cambian tambien las caracteristicas del asentamiento 

humano; las vegas son mäs pequenas y menos numerosas, los medios de vida mäs reducidos, los estableci- 

mientos mäs pobres; se multiplican las alquerias, pero son pequenas y sin lujos ni ostentacion de ornamen- 

tos arquitectonicos; la ausencia de piedra en la region obliga al empleo de una tecnica diferente en la con- 

struccion, a base ahora de adobes y ladrillos; la mayor aglomeracion de ciudades lleva consigo la menor 

presencia de villas de dimensiones importantes. Y como consecuencia de todas estas circunstancias, los 

restos arqueologicos conservados y susceptibles de observacion y estudio en la actualidad, son mucho mäs 

modestos, reduciendose a veces a solo fragmentos de tegulas.

Otras circunstancias han hecho aün mäs penosa y mäs meritoria la labor de M. Ponsich: los grandes movi- 

mientos de tierra que se han ido realizando en esta region, sobre todo para el abancalamiento del terreno, 

en orden a su puesta en regadio, han transformado la situacion de los yacimientos, destruyendo muchos de 

eilos, ocultando otros y trasladando a veces los fragmentos a notable distancia de su lugar de origen; todo 

lo cual impone al prospector notables limitaciones y una cautela y vigilancia exquisita.

Estas y otras importantes transformaciones que han tenido lugar y siguen teniendolo en el campo andaluz, 

en acelerado proceso de modernizaciön, aumentan el valor del trabajo realizado por M. Ponsich; su obra 

constituye un documento arqueologico muy importante, no solo por sus mteresantes conclusiones, sino 

tambien y principalmente como archivo de datos que en muchos casos se hubieran perdido definitivamente.

Comparando este tercer volumen con los dos anteriores, se echa de menos en el la abundancia de läminas e 

ilustraciones que acompanaban el texto de aquellos, aunque no hay que olvidar la gran diferencia en 

riqueza de materiales que media entre la zona prospectada desde Sevilla a Cordoba y la que es materia de 

estudio en el vol. III. No faltan aqui, sin embargo, los mapas correspondientes a las diversas zonas, en los 

que se sitüan cuidadosamente los diferentes yacimientos identificados durante la prospeccion. Tampoco 

faltan algunas otras ilustraciones de los pocos restos monumentales hallados.

Pequenos errores que han escapado en la correccion de pruebas y que conviene senalar para evitar confu- 

siones, no afectan a la exactitud y a la perfeccion que son caracteristica general de esta publicacion. Por 

ejemplo: la fig. 12, en la päg. 97, reproduce las parcelas de regadio en las que el autor de estas lineas tuvo 

ocasion de excavar un conjunto de talleres romanos de sigillata; en ella se senalan con diversos circulos 

pequenos las zonas excavadas que, en su mayor parte eran vertederos, y solamente en cuatro casos hornos. 

Quien lea el pie de la figura: ’emplacement de fours de sigillee hispanique d’Andüjar“, podrä pensar fäcil- 

mente que todos aquellos circulos son otros tantos hornos. En la päg. 87, en el n? 14 se habla del ’Rio 

Arroyo’, y en el n° 155 de ’arroyo Salado“, que es el verdadero nombre. El nQ 16 de esta misma päg. no estä 

senalado en el mapa de la fig. 11. En la päg. 89, n? 24 bis, n° 25 y n1? 26 se escribe ’Aljonilla4, cuando debe 

decir ’Arjonilla1; e igualmente, en la päg. 93, nQ 54, ’ Aljona“ por ’Arjona“. Tambien se ha omitido en el mapa 

el n‘-’ 69 que se describe en la päg. 95.

Aunque el mero testimonio de tantos datos recogidos seria ya un gran servicio a la historia, M. Ponsich no 

se limita a esta labor archivistica; a base de tantas observaciones sobre el terreno, estä en condiciones de 
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avanzar algunas conclusiones sobre el modo de vida de los habitantes de la zona explorada, durante la 

epoca romana. Modo de vida rural diferente del que tenia lugar en las amplias llanuras por las que corre el 

Guadalquivir entre Cordoba y Sevilla. Innumerables y pequenas construcciones, que en muchos casos 

podlan ser mäs bien barracas para herramientas que alquerias o villas para vivir en ellas unos campesinos 

que probablemente pernoctaban en los pueblos y salfan al campo para trabajar en el en un radio de unos 

5 km. iCual era el cultivo principal de estos campesinos? En la actualidad, los grandes olivares se extienden 

por toda esa zöna y aun muchos kilömetros mäs, rio arriba. Si en epoca romana sucedia Io mismo, el princi

pal problema que se plantea M. Ponsich es el del transporte del aceite, dado que este se solia hacer en las 

famosas änforas Dressel 20, de las que tantisimos fragmentos se veian entre Cordoba y Sevilla, mientras 

que en esta zona estän ausentes por completo, lo mismo que los hornos en que se fabricaban. El aceite, 

pues, hubo de transportarse en odres, material mucho menos pesado que podria cargarse a lomos de caba- 

llerias o en carros, ya que el Guadalquivir en esta zona no era navegable, como tampoco era posible su utili- 

zacion para el regadio, dada la profundidad de su cauce.

M. Ponsich parece dar por seguro que, efectivamente, era el aceite la principal produccion, deduciendolo 

de la situacion actual y de los fragmentos recogidos de piezas que parecen tener relacion con almazaras o 

fäbricas de aceite. Alguna duda puede quedar quizäs al lector sobre si los datos observados son suficientes 

para asegurar semejante conclusion. En primer lugar, tales fragmentos no son muy abundantes. En el pri- 

mer tramo, desde el Carpio hasta Bujalance, el autor registra 214 yacimientos, y solamente en 11 de ellos 

aparecen algunos de esos fragmentos. En el segundo tramo, desde Montoro hasta Virgen del Sol, son 63 

yacimientos los explorados, de los cuales solamente en 4 aparecen tales vestigios. En el tercer y ultimo 

tramo, desde Marmolejo hasta Choza de la Moneda, 128 yacimientos y solamente 9 con testimonios de 

posible almazara. En segundo lugar, queda tambien la duda si todos esos pocos fragmentos relacionados de 

hecho por el autor con almazaras, lo estän realmente, porque muchas veces se trata de fragmentos de moli- 

nos que, al menos con los datos que da, no sabemos si consta que fuesen molinos precisamente de aceite; lo 

mismo quizä podria decirse de los contrapesos de prensas. Y aqui quiero hacer notar que esta duda, a lo 

mejor, no es posible para el autor de las prospecciones que ha tenido en sus manos tales fragmentos, pero si 

lo es para el lector que no tiene ni ilustraciones ni descripciones suficientes para asegurarse.

Al concluir su trabajo con la publicacion de este tercer volumen, M. Ponsich puede sentirse bien satisfecho 

de la labor realizada, a costa de tanto esfuerzo, de tanto trabajo y de tanta constancia. Ha salvado para la 

historia una cantidad increible de datos arqueologicos, muchos de los cuales ya no es posible volver a reco- 

ger; y, dentro de muy poco tiempo, desgraciadamente, muchos mäs habrän desaparecido para siempre. 

Resulta dificil comprender como le ha sido posible llevar a buen termino una investigacion que, en la actua

lidad, solamente un nutrido equipo se sentiria con animos para emprenderla.

Granada Manuel Sotomayor




