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Resumen
El estudio de la arqueología de la muerte en la Alta Edad Media no ha sido abordado en Extremadura con la misma profundidad que en otros

espacios geográficos. El presente trabajo supone una aproximación al conocimiento de la realidad funeraria de época altomedieval en la

región en el marco de la arqueología medieval española con el fin de valorizar cuál es el estado actual de la investigación y las perspectivas

de futuro. El ensayo se divide en tres grandes bloques: un estado de la cuestión sobre la arqueología funeraria, una sistematización de las

necrópolis y los hallazgos relacionados con el mundo funerario altomedieval en Extremadura, y una valoración de conjunto sobre el estado

de la investigación y perspectivas de estudio.

Palabras clave

historiografía | arqueología de la muerte | necrópolis | Alta Edad Media | Extremadura

Resumo
O estudo da arqueologia da morte na Alta Idade Média não foi desenvolvido na Extremadura da mesma forma que em outras áreas geográficas.

O presente trabalho envolve uma abordagem do conhecimento da realidade funerária da Alta Idade Média na região, no âmbito da arqueologia

medieval espanhola, a fim de avaliar o estado atual da investigação e perspectivas futuras. O ensaio está dividido em três blocos principais:

um estado-da-arte sobre arqueologia funerária, uma sistematização de necrópoles e descobertas relacionadas com o mundo funerário

medieval na Extremadura, e uma avaliação global do estado da investigação e perspectivas de estudo.
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1. Introducción

La arqueología de la muerte es una rama de la arqueología que estudia las sociedades del pasado a través
del registro funerario. Su estudio en la época altomedieval no ha sido abordado en Extremadura hasta
fechas recientes con la misma intensidad que otros aspectos o etapas históricas. Mientas otros territorios
como Galicia, Castilla y León, Madrid o Cataluña han desarrollado un mayor esfuerzo sobre este aspecto,
Extremadura se ha centrado mayoritariamente en el estudio arqueológico de yacimientos prehistóricos y
romanos, siendo Mérida el epicentro de estas actividades.

La finalidad de este trabajo es, por tanto, una aproximación al registro funerario de época altomedieval en
la Comunidad Autónoma de Extremadura (siglos V-XI). Partimos de la hipótesis de que las intervenciones
llevadas a cabo son escasas y a escala regional. Entre los objetivos fijados destacan: tratar la evolución del
estudio del mundo funerario altomedieval extremeño y sus principales aportaciones científicas, establecer
comparativas con el estado de la investigación a nivel nacional, recopilar la información dispersa sobre la
arqueología de la muerte a nivel autonómico y sistematizar los datos obtenidos con el fin de categorizar su
importancia.

En relación con los objetivos planteados se ha diseñado una metodología de documentación. Esta ha
consistido, por un lado, en la recuperación de publicaciones sobre arqueología funeraria y, por otro, en la
búsqueda selectiva de yacimientos y hallazgos funerarios de época altomedieval en la Carta Arqueológica de
Extremadura. Esta última parte responde a la necesidad de valorar cuál es la situación de la investigación
sobre mundo funerario en relación con la totalidad de yacimientos conocidos. Como limitación de este estudio,
indicamos que se analiza la información incluida en la Carta Arqueológica de Extremadura, quedando fuera
de este trabajo la revisión con metodología arqueológica de los yacimientos catalogados.

2. La arqueología de la muerte. Delimitación conceptual

La arqueología de la muerte es la encargada del estudio de la cultura material asociada a los espacios
destinados a la deposición de los difuntos. Desde el Paleolítico Medio, la muerte ya era dotada de una
concepción simbólica —subordinada a un fin sanitario, y carente de motivaciones metafísicas o espirituales
(Rivera, 2010)— y la presencia de estos espacios es, desde entonces, una constante en el registro arqueológico.

Desde los inicios de la arqueología moderna, los investigadores se han centrado en la excavación de estos
lugares en detrimento de poblados, espacios de culto o, de forma más notoria, espacios productivos. En el
caso que nos ocupa, el preludio de la arqueología medieval europea —como se verá posteriormente— se
caracteriza por las intervenciones realizadas en las necrópolis de la época de las migraciones (Quirós, 2009;
Tejerizo, 2016). Como establece M. Teresa Chapa (1991: p. 15), esto se debe a que la arqueología tradicional
ha considerado la excavación de las necrópolis “de mayor rentabilidad”. La explicación radica en varios
factores: las sepulturas ofrecen una alta concentración de restos arqueológicos en espacios reducidos, los
materiales depositados han sido escogidos para tal fin y suelen encontrarse en buen estado de conservación
ante la concepción de las tumbas como estructuras perdurables y, por último, las sepulturas componen
contextos cerrados (Chapa, 1991).

No pretendemos abordar aquí debates sobre el concepto, el ámbito de estudio y las interpretaciones
al respecto según las distintas escuelas historiográficas. Para ello se recomienda acudir a las múltiples
publicaciones específicas (Abad, 2006; Barceló, 1984; Bradbury y Scarre, 2017; Carr, 1995; Chapa, 1991;
Crubézy et al, 2000; Fahlander y Oestigaard, 2008; Humphreys y King, 1981; Parker, 1999; Rodríguez y
Ferrer, 2018; Ruiz y Chapa, 1990; Tarlow y Nilson, 2013; Vicent, 1995). No obstante, procedemos a trazar
una breve visión de conjunto que permita esclarecer el ámbito de estudio y las escuelas interpretativas para
posteriormente observar cómo han podido influir en el panorama nacional y regional.
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La arqueología de la muerte es una subdisciplina científica de la arqueología cuyo objeto de estudio es el
registro funerario de las sociedades pasadas, concibiéndolo como una fuente directa de la época a la que
pertenece. En relación con ello, aplica metodología arqueológica al análisis del registro funerario, que tiene
como ámbito de estudio cuatro elementos básicos: la referencia espacial, la construcción funeraria, los restos
óseos, y el ajuar y otros artefactos relacionados. Su finalidad es la comprensión del pasado en su conjunto,
ya que a través de ella podemos analizar distintos fenómenos que lo componen: político, económico, social,
cultural, artístico y religioso.

Aunque la noción de arqueología de la muerte se introduce tras la de Chapman, Kinnes y Randsborg
(1981) sobre tumbas megalíticas europeas, nace como campo de investigación arqueológica en el marco de
la arqueología procesual a partir de los años sesenta. Esto no implica que el interés por el mundo funerario
no haya existido previamente, sino que hasta estas dos décadas no existían arqueólogos especializados
en la materia, ni campo de estudio, ni reflexión sobre las prácticas funerarias (Abad, 2006; Chapa, 2006;
Rodríguez e Ferrer, 2018; Vicent, 1995); así como tampoco un planteamiento multidisciplinar (Humphreys
y King, 1981; Ruiz y Chapa, 1990).

Hasta las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, la arqueología difusionista había comenzado a
estudiar los tipos de enterramiento, haciendo del ajuar y los depósitos funerarios su principal fuente de
información; lo que permitió distinguir diferentes periodos y culturas, así como establecer los movimientos
de sus sociedades y sus áreas de influencia y expansión (Montelius, 2018). La arqueología histórico-cultural
sentó las bases de la disciplina a través del concepto “cultura arqueológica”, por el que se abandonó el
interés por los tipos de artefactos y se encontró en la antropología el medio para interpretar los rituales
funerarios que el registro arqueológico permitía constatar (Childe, 2003; Rose, 1922; Tyler, 1921; Tylor,
1871).

La nueva corriente positivista que se desarrolla a partir de la década de los sesenta y se aglutina bajo
la denominación de New Archaeology conllevó un rechazo tanto de la idea de “cultura arqueológica” como
del difusionismo; apostando por adoptar el método científico para establecer leyes universales y reglas
transculturales. Dos van a ser, fundamentalmente, los arqueólogos más influyentes en el análisis del registro
funerario en base a la teoría de alcance medio, hasta el punto en que este enfoque científico ha sido
denominado de forma conjunta como el Saxe-Binford Research Program (Brown, 1971; 1995; Chapman,
Kinnes y Randsborg, 1981).

Binford (1971) afirmó que la variabilidad de ritos mortuorios no está vinculada con la estructura cultural
—tal y como afirmaba Kroeber (1927)—, sino con la social. Arthur Saxe (1970), por su parte, recurrió al
análisis estadístico para el estudio de la dimensión espacial de los enterramientos y el estatus social y
privado de estas áreas. Goldestein (1976; 1981), siguiendo sus pasos, afirmó que el control de los recursos
está legitimado a través de la descendencia lineal de los muertos. De esta manera se generalizaron los
criterios básicos para establecer correlaciones entre riqueza y jerarquización social, centrados en los procesos
de construcción de la tumba y fabricación del ajuar.

La crítica al Procesualismo surge a finales de los años ochenta también como una crítica a las concepciones
positivistas sobre la cultura. La arqueología postprocesual afirma que los comportamientos de las sociedades
humanas son tan complejos que escapan de toda generalización (Abad, 2006). Para los arqueólogos de esta
generación, los artefactos son como un texto cuyo significado sólo es evidente en el escenario en el que se
desenvuelven (Hodder, 1986). En este sentido, la interpretación de la cultura material es hermenéutica,
asignando ciertos significados a los artefactos que suponen que son los mismos que les otorgaron las
sociedades pasadas. El relativismo que se deriva de esta teoría da como fruto una proliferación de teorías
interpretativas que se ven influidas por el contexto político-social contemporáneo: estructuralismo, marxismo,
feminismo, etc. (Abad, 2006). Así, en una corriente estructuralista, Ucko (1969) señala que los artefactos
que aparecen en las tumbas pueden poseer más funciones que la de representación del estatus del difunto,
mientras que los marxistas consideran que los principios simbólico-estructurales implícitos en las prácticas
funerarias construyen y legitiman discursos de poder dentro de la comunidad (Rodríguez y Ferrer, 2018).

Con la llegada de los noventa, el estructuralismo quedó desfasado por su incapacidad para abarcar la
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historicidad y la formación de los contextos. Parker Pearson (1999) adoptó un enfoque para solventar
este déficit estudiando los espacios funerarios como prácticas de los vivos. Surge así un interés por las
dimensiones de los monumentos funerarios y los paisajes transformados para la concepción de espacios
sagrados, lo que a su vez originó nuevas tendencias psicológicas para estudiar los sentidos en estas prácticas
rituales.

A raíz del estudio de los monumentos funerarios, surgió una nueva tendencia a finales del milenio que
dejó de considerarlos como hitos en una línea temporal, sino como formas materiales que filtran diversas
temporalidades, concentrando una variedad de significados y experiencias (Olivier, 2004). De la misma forma
que los monumentos, los objetos depositados en el interior de las tumbas son interpretados como artefactos
que acumulan significados y funciones a través de la personificación o de la mímesis. Los prototipos a los que
remiten —tiempos, acontecimientos, lugares, personas, historias, etc.— crean escenarios de personalidad

—cuándo, cómo y por qué de la muerte de un individuo—, y haciendo de los espacios funerarios lugares de
creación de memoria, identidad y poder (Rodríguez y Ferrer, 2018).

Esto ha llevado a considerar que los depósitos funerarios y los ajuares, más que reflejar identidades
sociales adquiridas previamente, ayudaban a crear parte de las condiciones del individuo. Partiendo de esta
teoría se están sucediendo diversos estudios de género, como los de Olsen (2013), inmersos en la nueva
tendencia de la arqueología de la identidad.

3. Estado de la cuestión

3.1 Arqueología de la muerte altomedieval en España

A pesar de que la arqueología medieval en España comienza su andadura a través de distintos trabajos
desarrollados a lo largo del siglo XIX, no es hasta inicios del siglo XX cuando se comienza a aplicar
metodología científica, ni será hasta los años ochenta cuando se podrá hablar del desarrollo de esta.

Dado que esta disciplina se empleó en un inicio para estudiar aquellos periodos cuyas fuentes escritas
eran escasas, la Arqueología Medieval tuvo un escaso recorrido (Quirós, 2009; Quirós, et al, 2009). Suscitaba
un escaso interés debido al concepto de valor de la época (Izquierdo, 1994). A principios del siglo XX, al
promover el desarrollo intelectual, penetra en España la cultura científica moderna, creándose en 1910 el
Centro de Estudios Históricos (CEH) bajo la dirección de Gómez-Moreno, quien impulsó el estudio de la
arquitectura visigoda, mozárabe y asturiana.

De estos inicios monumentalistas surgió el estudio Alta Edad Media desde la perspectiva de la arqueología
visigoda. El estudio de los pueblos germánicos en España se vio influido por el desarrollo en Europa del
Historicismo Cultural, especialmente durante el primer franquismo —momento en el que Franco mantenía
unas fuertes relaciones con la Alemania nazi— cuando se desarrolló el estudio de sus necrópolis. De esta
manera, esta generación de arqueólogos comenzó a estudiar el mundo funerario medieval principalmente a
través de sus ajuares (Izquierdo, 1994) bajo la defensa de los postulados nacionalistas (Salvatierra, 2013;
Tejerizo, 2011; 2016) y una visión pangermanista que quería ver el carácter étnico puro e inmutable hispano
a raíz del asentamiento de los visigodos en la Meseta central (López, 2010). Necrópolis como las de Herrera
de Pisuerga, Castiltierra o Duratón (Camps, 1934; Martínez, 1934; Molinero, 1948) fueron intervenidas
fruto de su localización geográfica, considerada antiguamente como el espacio geográfico de asentamiento
de los contingentes visigodos.

A mediados de siglo, tras las derrotas de las potencias del Eje y el aislamiento internacional al que
España se ve sometido, se producen cambios ideológicos que afectan también a la interpretación del registro
arqueológico y obligan a alejarse de las tendencias germanistas en pro de una más integradora, el Cristianismo
(Tejerizo, 2011; 2016) que, precisamente, permite establecer vínculos con el periodo tardorromano. Así se
puede comprender los estudios en Carpio de Tajo por parte de Cayetano de Mergelina (1949).
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En 1965 se produce un cambio de paradigma en el estudio de la arqueología de la muerte en la Alta Edad
Media. Alberto del Castillo comienza a estudiar las necrópolis altomedievales castellanas de las cuencas
altas del Ebro y del Duero (Castillo, 1972). En la publicación de “Cronología de las tumbas llamadas
olerdolanas” (Castillo, 1970), el profesor establece una cronología formalista y rígida —hoy ya superada
(Martín, 2012; Quirós, et al, 2009)— para sustentar la teoría de la repoblación mozárabe, que parte de las
tesis despoblacionistas de Sánchez Albornoz. Además, crea una escuela de arqueólogos interesados por las
necrópolis de tumbas excavadas en roca (Andrío, 1977; Bielsa, 1975; Golvano, 1973; Riu, 1982). Cuando en
los años ochenta y noventa se fechan tumbas antropomorfas en el siglo VI (Reyes y Menéndez, 1985; 1991),
las tesis de Castillo comienzan a ser cuestionadas. No obstante, tanto las tesis de Sánchez Albornoz como
de Alberto del Castillo han influido notoriamente en la historiografía posterior ya que, incluso después de
haber sido superadas, siguen teniendo relevancia en la actualidad por cuestiones ideológicas a través del
uso de su terminología (Escalona y Martín, 2020).

En los años ochenta se produce la verdadera eclosión de la arqueología medieval en España. Se suceden
diversos estudios de caso sobre arqueología de la muerte, aunque casi siempre subordinados al estudio de
despoblados (Ollich, 1982), centros de culto (Reyes, 1986; Reyes y Menéndez, 1985) o fortificaciones (Molas
y Ollich, 1982). Como dice Manuel Riu (1986), a raíz de los planteamientos históricos proliferan una gran
variedad de intervenciones en los diversos espacios de la geografía española: las provincias vascas (Azkarate,
1987; Baldeón, Berganza y García, 1983), la cordillera cantábrica (Ealo, 1984; Fernández y Hevia, 1984;
Olmo, 1984), el valle del Duero (Andrío, 1989; Izquierdo, 1989; Izquierdo y Casa, 1979; Val, 1986), Aragón
(Bielsa, 1986) o Cataluña (Vives, 1988).

Con la llegada de los años noventa, la tendencia de la arqueología medieval en cuanto al mundo fune-
rario siguió siendo la marcada en la década anterior. Es decir, se produce una continuidad en temática,
interpretación y ámbitos de estudio. No se aprecia una influencia de las escuelas teóricas procesual ni
postprocesual, que sí se registra, por ejemplo, en Prehistoria (Chapa, 1991; Ruiz y Chapa, 1990; Vincent,
1995). Cabe destacar el gran impulso que tuvo la arqueología urbana, ya que muchas de las necrópolis
fueron descubiertas en grandes núcleos urbanos como Mérida, Valencia o Zaragoza. Por otro lado, tras la
concesión de las competencias en materia de cultura, las Comunidades Autónomas organizaron sus propios
Servicios e Institutos de Arqueología siguiendo criterios dispares y con una escasa coordinación entre ellas;
lo que se traduce en un aumento de profesionales, intervenciones y medios de publicación (Riu, 1997).

Si bien existen investigaciones exclusivamente sobre mundo funerario (Ripoll, 1986; Vives, 1988), destacan
aquellas que estudian el territorio rebatiendo las tesis despoblacionistas planteadas anteriormente (Casa,
1990; Escalona, 1996; Reyes, 1991). En estos estudios territoriales, el mundo funerario es una evidencia más
de la existencia de población en la Meseta Norte durante la Alta Edad Media y de caracterización de estas
sociedades.

Con la llegada del nuevo siglo se produce una reformulación, heredera ya del periodo anterior, de la
arqueología medieval. Aunque se mantienen tendencias, especialmente en arqueología de la arquitectura y
arqueología urbana —fruto de los planes de urbanismo y restauración de monumentos (Quirós, 2009)—, uno
de los fenómenos más importantes y con mayor relevancia en la actualidad es el desarrollo de la arqueología
del campesinado. El interés por comprender el mundo rural, los asentamientos y su organización, así como
su génesis tras el colapso del sistema vilicario y las relaciones de dependencia con las élites marcan ahora
un antes y un después a nivel historiográfico (Quirós, et al, 2009).

Fruto de ello se comienzan a dar los primeros pasos para superar definitivamente los planteamientos
historicistas que habían relacionado la presencia de contingentes visigodos con un determinado ajuar
(Quirós, 2009; Vigil-Escalera, 2013). Fruto de este revisionismo se restudian las necrópolis de los años
setenta y ochenta (Alapont y Ribera, 2006; Barroso y Morín, 2005; Padilla y Álvaro, 2010). Ello conlleva
el paulatino abandono de la corriente formalista en cuanto al estudio de las necrópolis excavadas en roca y
su reinterpretación (López, 2010; Martín, 2007).

Predominan los estudios territoriales sobre poblamiento y paisajes políticos (García, 2001; Sánchez, 2008;
Vigil-Escalera, 2009), a la vez que aumentan los estudios sobre antropología física gracias a una mayor
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especialización de los investigadores (Baxarias, 2001; Zapata, 2002). Algunos de ellos suponen revisiones
de intervenciones de los años ochenta (Vegas, 2002). Debemos hacer especial referencia a los estudios de
sociedad y paisaje en el área de la Extremadura leonesa (Martín, 2005; 2006; 2007), al igual que se deben
resaltar los estudios que analizan la transición y la continuidad de los espacios entre el mundo tardorromano
y altomedieval (Sales, 2005; Gil y Sáenz De Urruti, 2001) o aquellos que confirman la existencia de sociedades
mozárabes en territorio andalusí (Gutiérrez, Merino y Morena, 2003).

En la última década, los estudios de arqueología del campesinado y arqueología del paisaje se consolidan.
Por ello, tiene un especial desarrollo —además de los estudios de antropología física, la lectura social y la
organización y composición de los cementerios— tanto la ubicación del cementerio en relación con las áreas
de residencia, como el estudio de los paisajes arqueológicos con el fin de conocer los espacios de memoria, en
clara consonancia con las escuelas teóricas del momento planteadas en el capítulo anterior (Martín, 2012).
Estos estudios completos del territorio ayudan a comprender en su totalidad al campesinado medieval. Es
por ello que las investigaciones sobre mundo funerario no se pueden comprender de forma aislada, sino en
íntima relación con todos los demás elementos de análisis, especialmente la aldea y los espacios productivos
(Tejerizo, 2015; Vigil-Escalera, 2013).

De la misma forma, surge un alto interés por la cuestión del ritual funerario, con especial atención
al estudio de la mentalidad sobre la muerte en el hombre medieval, como así se demuestra el congreso
celebrado en Nájera (López, 2013). En este marco se encuadra el estudio que dedica Vigil-Escalera (2013)
al ritual y a las prácticas funerarias campesinas en época visigoda, con especial atención a los modos de
enterramiento y a la arquitectura funeraria madrileña o el de Ripoll y Molist (2014) a la zona catalana. Sáenz
del Castillo (2018) estudia los ritos funerarios para contemplar la evolución del proceso de cristianización
en la Antigüedad Tardía vasca.

Asimismo, se han presentado varias tesis doctorales con análisis de nuevos y antiguos yacimientos
(Fernández, 2016; Salinero, 2019). La biología y la bioantropología siguen siendo un campo de estudio
potente (Diéguez, 2015). Así, por ejemplo, se ha estudiado la influencia biológica escandinava en la población
de la Hispania tardorromana (Martínez, 2016). Más numerosos, sin embargo, siguen siendo los estudios
sobre población, sociedad y paisaje altomedievales (Álvaro, 2012; Gutiérrez, 2015).

En referencia a las relaciones entre mundo funerario, identidad y paisaje, no se deben dejar de mencionar
los últimos trabajos del profesor Martín Viso (2012; 2015; 2018; 2019) ni de Rubén Rubio (2013a; 2018)
sobre tumbas rupestres en el valle del Duero. En ellos se aprecia una mayor influencia de las corrientes
teóricas mencionadas en el primer capítulo, especialmente la línea marcada por Goldestein (1981). Además
del Duero, donde también se están haciendo estudios geoarqueológicos (Hernández, et al, 2013), la revisión
sobre las tumbas excavadas en roca llega a otras áreas peninsulares (Hernández, 2016; 2020; Quirós, et al,
2009). El fenómeno rupestre y sus nuevas interpretaciones han despertado tanto interés en la comunidad
científico-arqueológica medieval que se ha propuesto, sin éxito, la creación de un corpus documental para
configurar un atlas peninsular sobre esta tipología de enterramientos (López y Martínez, 2016).

3.2 Arqueología de la muerte altomedieval en Extremadura

La arqueología medieval ha despertado escasa atención en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que se ha centrado en el estudio de las estructuras monumentales de las épocas prehistórica y romana. Para
Franco y Gibello (2012) la causa principal es la carencia de una verdadera tradición historiográfica regional
centrada en este periodo. Si hay una etapa —dentro de la Alta Edad Media— que ha interesado más a la
comunidad científica en Extremadura, esta ha sido la época visigoda.

Estudios decimonónicos y de principios del siglo XX son los primeros testimonios arqueológicos que dan
a conocer la existencia de algunos enterramientos de época visigoda en la región. Ramón Mélida (1908)
descubre en la dehesa de Baldíos de Portezuelo una serie de restos romanos pertenecientes a una villa y
veinte sepulturas revestidas de sillarejo y ladrillos con un ajuar muy escaso compuesto, principalmente,
de jarros cerámicos. Anteriormente, Ramón Martínez (1898) había descubierto jarros de este tipo en la
basílica de Burguillos del Cerro, fechada en el siglo VII. Ese mismo año, el Marqués de Monsalud (1898)
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publicó el descubrimiento de dos nuevas lápidas funerarias visigodas, una en Mérida y otra en Puebla de
Sancho Pérez.

Más numerosos son los estudios epigráficos sobre inscripciones funerarias islámicas en este primer mo-
mento debido principalmente al impulso de la Real Academia de la Historia (RAH), como ocurre en Mérida,
Badajoz y Llerena (Amador, 1876; 1909), destacando especialmente el epitafio de Sapur Hayib, primer
soberano de la Taifa de Badajoz, hallado en la alcazaba pacense (Codera, 1884). Esta temática continúa
siendo predominante durante la primera mitad del siglo XX, como ocurre en Albalat (Ocaña, 1945).

Como en el resto del territorio español, son las áreas funerarias de época visigoda las que despiertan
mayor interés en la comunidad científica, como son los casos de San Pedro de Mérida (Almagro y Marcos,
1958) e Ibahernando (Callejo, 1963). La mayoría de estos estudios derivan de excavaciones en los centros
de culto de época visigoda, es decir, interesa el estudio del edificio. El mundo funerario está subordinado
al arquitectónico, línea de investigación marcada originalmente por el CEH a principios de siglo, y que se
incardina dentro de los estudios de Cristianismo que la ideología del Régimen sustenta. Palol (1967) hace
referencia a los siguientes: Casa Herrera, San Pedro de Mérida, Burguillos y La Cocosa. Este último había
sido ya excavado a finales de los años cuarenta, apareciendo en la villa romana una capilla funeraria, un
baptisterio, varias estancias y diversos sepulcros (Serra, 1949).

Una de las investigaciones exclusivas sobre el mundo funerario encontramos es la de Pérez Martín (1961),
quien analiza el valioso ajuar de un sarcófago del siglo VI encontrado en las inmediaciones de Medellín,
compuesto de varias piezas de oro entre las que destaca una bráctea con la adoración de los Magos.

En los años setenta los investigadores siguieron centrando sus estudios en los centros de culto de origen
visigodo y, por tanto, las excavaciones de necrópolis aparecen en gran medida asociadas a los mismos: Mérida
(Álvarez, 1976), Casa Herrera (Caballero y Ulbert, 1975) o Magasquilla de los Donaire (Cerrillo, 1975).
Esta tradición marcaría el devenir de las dos décadas posteriores con una metodología más especializada

—especialmente en los noventa con el desarrollo de la arqueología de la arquitectura—, en las que se
intervendrían la iglesia de El Gatillo de Arriba (Caballero y Rosco, 1988), la ermita de la Portera (Cerrillo,
1981), Santa Lucía del Trampal (Caballero, Almagro y Madroñero, 1991) y Santa Eulalia de Mérida (Mateos
y Caballero, 1998).

Fuera de esta línea de investigación relacionada con la arquitectura religiosa, a partir de los años setenta
los estudios sobre necrópolis visigodas tienen un auge notable. Especialmente representativos son los
hallazgos en el valle del Alagón con las necrópolis de Zarza de Granadilla (Donoso y Burdiel, 1970) y de
Montehermoso (Fernández, 1974), entre cuyo ajuar se encontró un par de fíbulas aquiliformes. A comienzos
de los años ochenta, Villalba (1981) presenta su tesina sobre necrópolis cristianas en el área emeritense.
También en Badajoz, en Usagre, se descubre la necrópolis de El Carballar con un ajuar compuesto de
metales de entre el siglo VI y el VII (Ortiz y Blasco, 1985) y que aporta, a su vez, un conjunto relevante
de cerámicas funerarias (Calero y Ortiz, 1986). En esta línea, Cerrillo (1980) estudia la colección de jarros
funerarios del Museo Arqueológico de Cáceres que proceden de diversas necrópolis de época visigoda de la
provincia, observando a través de ellos los diferentes círculos culturales y rituales al compararlos con otros
de diversas épocas.

No obstante, uno de los trabajos de conjunto más relevantes de la década fue el de González Cordero
(1989) —posteriormente revisado y ampliado a finales de los años noventa (González, 1998)—. En él se
exponen las características comunes de todas las tumbas excavadas en roca de la provincia de Cáceres,
pero fijando su origen ya en el siglo IV. Es una obra de síntesis cuyo mayor valor es la catalogación de
yacimientos, ya que sigue parámetros formalistas y una adscripción cronológica arbitraria. Sobre las tumbas
excavadas en roca en ámbito regional, destaca el estudio realizado por García de Figuerola (1999) sobre el
Valle de Valverde.

Durante los años noventa se documentaron nuevas necrópolis como las de La Haba, en Badajoz, con
ajuares ricos en cerámica (Calero, 1993); o la de la ermita de Santa Ana de Monroy, compuesta por tumbas
excavadas en roca (Molano, et al, 1991-92). Asimismo, en la basílica de Santa Eulalia aparecieron restos de
un mosaico sepulcral y de un lectus triclinaris de inspiración oriental (Mateos, 1993).
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Para el mundo hispanomusulmán, la epigrafía sigue siendo la línea de investigación principal. En Trujillo
aparecieron dos epitafios (Díaz, 1987) y una estela del siglo XII (Pérez y Sánchez, 1979). Por otro lado,
en Badajoz, Riquelme (1994) descubre la lápida sepulcral de Al-Mansur tras demolerse la iglesia de Santa
María de Calatrava, encontrando —a su juicio— la rawda de los aftasíes.

Con la llegada del nuevo siglo, Franco y Gibello (2012) detectan un aumento de las actuaciones ar-
queológicas en la región que, sin embargo, no ha implicado una mejora en la calidad metodológica ni
investigadora de las mismas, así como tampoco en su difusión. La arqueología visigoda sigue siendo la línea
de mayor interés, siendo Mérida el núcleo que más información aporta gracias al auge de la arqueología
urbana y de gestión. Conocidas las necrópolis —que se investigaron especialmente en los años noventa—,
aparecen inscripciones epigráficas reaprovechadas en construcciones posteriores que ayudan a completar la
información ya existente. Un ejemplo significativo es el hallazgo de un epígrafe en Torrebaja (Pueblonuevo
del Guadiana), fechado a finales del siglo VI (Esteban y Salas, 2003).

Asimismo, y en consonancia con el contexto peninsular, comienzan a estudiarse yacimientos rurales
desde el punto de vista de la arqueología del campesinado, poniendo en relación el hábitat con las áreas
productivas. Fruto de este tipo de investigaciones se documentó en Guareña, en el yacimiento de Pozo de la
Cañada, varias áreas funerarias entre los siglos II y IX que atestiguan la continuidad de su ocupación (Heras
y Gilotte, 2008). A pesar de estas iniciativas, el mundo rural tardoantiguo ha sido escasamente atendido,
con excepciones en Plasencia, Fuentes de León, Guadiana o Salorino (Gibello, 2007).

No obstante, la mayoría de las áreas funerarias excavadas guardan relación directa con las vías de
comunicación y pequeños establecimientos rurales próximos a núcleos urbanos, consecuencia de excavaciones
de urgencia y arqueología de gestión tras el boom inmobiliario. En Fuente de Cantos se documentaron
cincuenta enterramientos asociados a una pequeña basílica rural cuya cronología transcurre desde finales
del siglo I hasta mediados del VIII (Sauceda, 2006). En Mérida, fruto de las obras de remodelación de la
A-66, aparecieron pequeñas áreas funerarias del siglo VIII con inhumaciones perpendiculares a la antigua
vía (Cantillo, Pérez y Olmedo, 2007), muchas de ellas cubiertas con materiales reutilizados (Chamizo, 2007).
En Badajoz ocurre algo similar, ya que en el entorno de un establecimiento rural se registra un espacio
funerario próximo a otra vía de comunicación (Matezanz y Sánchez, 2007).

En el ámbito hispanomusulmán destacan los descubrimientos de la maqbāra andalusí en la zona sur de
Mérida (Barrientos, 2001) y los hallazgos almohades en la maqbāra del Baluarte de Santiago en la ciudad
de Badajoz (Ramírez, 2015). Para el estudio de la transición entre el mundo hispanorromano y el andalusí,
Franco Moreno (2008) realiza una gran aportación en su tesis doctoral recorriendo, entre otros, muchos
yacimientos funerarios del área de influencia emeritense.

En la última década —en relación con las tendencias nacionales e internacionales— se han llevado a cabo
estudios sobre identidad, como el que realizan Heras y Olmedo (2015) acerca de la necrópolis tardorromana
de Mérida, y sobre antropología física, como el de Chaves (2018) sobre salud y enfermedad. Además, debemos
destacar —aunque desde el ámbito de las ciencias de la vida— la tesis doctoral de Pedro Colino (2016),
que da a conocer las patologías dentales de los inhumados en la necrópolis emeritense de Leonor de Austria.
Por último, debemos mencionar el descubrimiento de la necrópolis de El Rebellao en Badajoz (Menéndez,
2017) que es, además, uno de los ejemplos en los que el proyecto incorpora una unidad didáctica de cara a
actividades culturales.

4. Documentación arqueológica. Aproximación a los datos

Este apartado ha sido abordado a través de la documentación ofrecida por la Carta Arqueológica de
Extremadura. Se ha constatado la existencia de 343 yacimientos: 83 necrópolis y 6 hallazgos en la provincia
de Badajoz, y 245 necrópolis y 9 hallazgos en la de Cáceres. Con la información disponible se ha elaborado

68 | SÁNCHEZ-SERRANO, David et al.



una tabla resumen, contemplable en un anexo al final del texto, en la que se señalan y comparan los datos
más relevantes de las necrópolis.

De estos yacimientos, el 78.4 % posee las coordenadas de su ubicación. Aunque la Junta de Extremadura
solicita estos datos en ETRS89 huso 30, la gran mayoría empleaba el Datum 50 en los husos 29 y 30. De esta
forma, para poder georreferenciar todas estas necrópolis en el Sistema de Información Geográfica (SIG),
se han transformado a ETRS89 huso 30 a través del Servicio Web de Transformación de Coordenadas del
Instituto Geográfico Nacional (IGN).

De entre todos los yacimientos se documenta un alto número de necrópolis, el 31 %, que no se han podido
identificar ni cronológica ni culturalmente, especialmente en la provincia de Cáceres. La práctica totalidad
de ellos lo constituyen las tumbas excavadas en roca cuya única referencia es su aparición en el catálogo
de González Cordero (1989; 1998) Como se ve en la imagen 1, la mayoría de los yacimientos son de época
tardoantigua (53.9 %), habiéndose adscrito la mitad de ellos a los visigodos. En la provincia de Badajoz,
estas necrópolis visigodas representan el 44.5 % del total. Debemos dejar constancia que esta clasificación
no parece corresponder a una adscripción étnica ni cultural, y que se utilizan ambas terminologías para
hacer referencia al mundo funerario de los siglos V-VII. Esta diferenciación puede deberse al momento de
la catalogación del yacimiento y al criterio personal tanto del arqueólogo como del funcionario.

Una buena parte de estas necrópolis de origen tardoantiguo tiene continuidad en época altomedieval. Así,
en Badajoz se han documentado ocho yacimientos cuya duración se extiende durante los primeros siglos
altomedievales, como es el caso de Santa María de Zújar II en el municipio de La Coronada. En Cáceres,
además de una continuidad de doce de los yacimientos, destaca la transformación de algunos de ellos, como
es el caso de la ermita de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, donde sobre un centro de culto y una
necrópolis de época visigoda se ha documentado la existencia de enterramientos islámicos (Caballero y
Mateos, 1998; Arce y Caballero, 2001).

El número de necrópolis altomedievales1 es bastante escaso en comparación con las de la Antigüedad
Tardía. No obstante, debemos tener en consideración a la hora de abordar los datos el alto número de
yacimientos sin determinar que podrían considerarse altomedievales, ya que muchos de estas necrópolis son
tumbas aisladas recogidas por González Cordero (1989; 1998) que la Carta Arqueológica no reconoce como
tal y cuya existencia parece datarse entre los siglos VII y el XII (Martín, 2007; 2012).

También es significativa la escasez de yacimientos de época islámica, que suponen un total de doce,
diez en la provincia de Cáceres y tan sólo dos en Badajoz, aunque habría que mencionar que los hallazgos
epigráficos que aparecieron en las inmediaciones de la alcazaba pacense podrían pertenecer a la maqbāra de
la dinastía de los Aftasíes (Torres, 1943). Por otro lado, se ha documentado la existencia de una necrópolis
hebraica en la ciudad de Plasencia, la única registrada en toda la Comunidad Autónoma. Con seguridad es
de época bajomedieval, pero dada su representatividad se ha decidido mencionarla en este apartado.

1
Aunque todos los yacimientos pueden considerarse altomedievales, siguiendo la tradición historiográfica que ha dividido este periodo entre los siglos V-VIII y VIII-XII se han establecido como altomedievales
las necrópolis de rito cristiano posteriores a la época tardoantigua.
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Figura 1

Fig. 1. Clasificación crono-cultural de las necrópolis extremeñas de los siglos V al XI según la información
de la Carta Arqueológica de Extremadura.

4.1 Las necrópolis

No existe una clasificación rígida para establecer pautas sobre cómo se organizan las necrópolis a nivel
peninsular. Existen, sin embargo, tipologías territoriales, como las establecidas para las tumbas excavadas en
roca por Bolòs i Pagès (1982) para el ámbito catalán, Padilla y Álvaro (2010) para la zona castellana, y Martín
Viso (2012) para el espacio salmantino y portugués al sur del Duero. Los estudios más recientes (Álvaro,
2012; Martín, 2007; 2012; Rubio, 2013b; 2018) advierten de la necesidad de comprender espacialmente
estas necrópolis, de forma que su estudio permita analizar de forma global el yacimiento y el modelo de
poblamiento en el territorio.

A diferencia de los territorios mencionados, en el estado actual de la investigación no se puede hablar de
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una correlación de las necrópolis con los centros de culto en función de su tamaño, como parece ocurrir en
el valle del Duero en el caso de los lugares centrales (Martín, 2018; 2019). Además, debemos reconocer que
los datos reflejan una escasa existencia de estos —26 en Badajoz y 32 en Cáceres—, y no consideramos que
ello se deba a una falta de investigación dado el interés de la arqueología de la arquitectura sobre espacios
cultuales en la región. Aun así, advertimos que cerca del 20 % de los yacimientos aportan una información
escasa e imprecisa, ya que en buena parte de ellos aparecen ruinas de edificios de gran envergadura sin
identificar, como es el caso de la Dehesa de la Luz (Brozas-Arroyo de la Luz).

Un ejemplo parecido debe darse en Arroyo de la Luz y en Peraleda de San Román, donde González
Cordero (1989; 1998) vislumbra una orientación de las tumbas que adopta una formación circular hacia un
hipotético centro, que bien pudo ser el enterramiento de un eremita en torno al que se produjo un pequeño
grupo de inhumaciones ad sanctos.

Asimismo, existen numerosos centros de culto adscritos a época visigoda —que como se ha demostrado
ya en algunos casos pueden ser posteriores— en los que no se ha documentado la existencia de necrópolis
ante la falta de intervenciones y que, por tanto, podrían poseer. Algunos ejemplos son las ermitas de la
Virgen de Almonte, Santa Leocadia o la de Moheda de Quiñones en Cáceres; la de Nuestra Señora de
Portera en Herguijuela, La Poveda en Peraleda de San Román, San Pedro en Pescueza, la de Robledillo de
Gata o Las Corias en Trujillo.

Por el contrario, sí existe información sobre la posible relación de ciertas necrópolis con yacimientos de
épocas romana: el Cortijo de Santa María de Cora en Almendralejo, La Cocosa en Badajoz o Torreáguila
en Montijo. La información disponible nos permite conocer tanto la continuidad de poblamiento y la trans-
formación del mismo, así como su abandono y posterior amortización del espacio mediante la implantación
de una necrópolis.

En algunos casos se ha estudiado la relación existente entre las áreas funerarias y las productivas,
especialmente las dedicadas a la elaboración de vino, como es el caso de Alcántara (Francisco, 2011),
Ceclavín, el yacimiento de Doña Juana en Trujillo o el de Dehesa de Luis Alonso en Villa del Rey.

Figura 2. Clasificación de necrópolis por tamaño. Relación porcentual.

En cuanto al tamaño (fig. 2), en torno al 43 % de los yacimientos no aportan datos sobre el número de
sepulturas existentes. Sobre los datos válidos, la necrópolis más grande que se ha documentado es la de El
Carballar (Usagre) que, con 250 inhumaciones excavadas, parece intuirse la existencia de 400 sepulturas
(Calero y Ortiz, 1986).
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Salvo esta excepción, las necrópolis más numerosas comprenden entre 50-60 sepulturas, como las de
Valdezamarra en Maguilla y Cuesta de la Granada en Zarza de Granadilla (Río-Miranda e Iglesias, 2001).
El número de yacimientos aumenta conforme descienden el número de sepulturas, siendo especialmente alto
el número de necrópolis compuestas por entre 1 y 3 tumbas. Cabe destacar que las necrópolis de mayor
tamaño se adscriben a época tardoantigua —a excepción de la necrópolis de Bótoa—, mientras que las más
pequeñas se tratan de yacimientos altomedievales. En este sentido, se observan muchos más paralelos con
regiones próximas, como el Duero abulense y salmantino, la Beira o el Alto Alentejo (Carneiro y Rolo, 2019;
Martín, 2007; 2012; 2018; 2019; Prata, 2014; Rubio, 2013a; 2013b; 2018; Tente, 2007; 2015; Vieira, 2006).

4.2 La sepultura

Como se detalla en el estado de la cuestión, recientes estudios cuestionan la validez de atender a la
tipología de la sepultura para realizar valoraciones cronológicas precisas, especialmente en lo que a tumbas
excavadas en roca se refiere (Martín, 2007; 2012). No obstante, sí se observan con carácter general evoluciones
de la tradición de las formas romanas a la petrificación conforme avanzan los siglos (Blanco, 2022). Existen
diversas tipologías de inhumaciones: cistas, lajas, sarcófagos, excavadas en roca y fosas simples (fig. 3).
No obstante, de cara a analizar los datos debemos tener en cuenta cierto porcentaje de yacimientos con
sepulturas de tipología indeterminada, un 15.3 %.

Figura 3. Representación de los tipos de sepulturas. Relación porcentual.

Como se ve en el gráfico (fig. 3), las tumbas excavadas en roca —uno de los registros arqueológicos
del mundo funerario más característico de la Alta (y Plena) Edad Media— es la tipología de sepultura
más abundante en los yacimientos. Esto es así porque se tratan de ejemplares rupestres dispersos por el
paisaje y conocidos a nivel local, lo que permitió realizar una catalogación de los mismos (González, 1989;
1998). Difícilmente puede documentarse una necrópolis de tumbas en forma de cista si no se realiza una
excavación arqueológica.

La información actual disponible en la Carta Arqueológica no permite conocer la realidad en cuanto a la
formación de las necrópolis y la combinación o no de este tipo de sepulturas. Es por ello que poco se puede
aportar en cuanto a la tipología y cronología de las sepulturas a escala regional, más allá del conocimiento
porcentual de la realidad arqueológica, siempre teniendo en cuenta que los datos son volátiles.

Las sepulturas de fosa simple —agujeros realizados sobre el suelo en los que se deposita directamente
al difunto— se constatan en el 3 % de las necrópolis registradas, siendo un ejemplo representativo el de la
basílica de Casa Herrera en Mérida. Por su parte, las de tipo cista —fosas revestidas con diversos materiales
como piedras, tegulae, imbrex o bipedalis— se han registrado en un 7.9 % de las necrópolis documentadas.
En Badajoz suponen el 28.3 %. Uno de los yacimientos más relevantes es el de Valdezamarra (Maguilla,
Badajoz) con 60 ejemplares.

Las sepulturas de lajas son un tipo de cista funeraria que se encuentra revestida en su estructura lateral,

72 | SÁNCHEZ-SERRANO, David et al.



e incluso en el fondo o la cobertura, por grandes bloques tallados de piedra. Se documentan en el 10.5 % de
las necrópolis, siendo una de ellas la de la Cuesta de la Granada en Zarza de Granadilla, donde alcanzan
un número de 45 sepulturas (Río-Miranda e Iglesias, 2001). En menor medida aparecen sarcófagos exentos,
elaborados sobre piedra, esencialmente mármol o granito. Se constatan en el 7 % de las necrópolis, como la
de Bótoa o Valdíos de Portezuelo.

Como se ha avanzado, las necrópolis de tumbas excavadas en roca suponen la tipología más numerosa
por su alta visibilidad. Se datan entre el siglo VI y el siglo XII y constituyen un referente en el estudio
del mundo funerario alto y plenomedieval por ser una tipología prácticamente exclusiva del periodo. Su
predominio es evidente, existiendo en el 72 % de las necrópolis registradas, especialmente relevantes en la
provincia de Cáceres (González, 1989; 1998). Un ejemplo muy peculiar es el yacimiento Huerta de las Aldeas
en Alcántara, donde se han catalogado hasta 50 sepulturas dispersas y agrupadas en pequeños grupos de
entre tres y cinco.

4.3 El ritual funerario

La falta de determinación a la hora de establecer la existencia tanto de restos óseos como ajuares, así
como el alto porcentaje de sepulturas violadas, no permiten un análisis en profundidad del ritual funerario

—el 10 % de los yacimientos contaron con restos óseos, y el 11.5 % con ajuar—.
Gracias a los restos óseos registrados, se ha detectado un predominio de la posición de los cadáveres

en decúbito supino con las extremidades superiores cruzadas sobre la zona pélvica —posiblemente en
posición orante— y, excepcionalmente, se han detectado inhumaciones en decúbito supino pero con las
extremidades superiores extendidas paralelas al tronco, como ocurre en el yacimiento de Las Viñas del Cura
en Torrejoncillo.

Una buena parte de las sepulturas, en especial las excavadas en roca —aunque también se pueden
englobar las tumbas de lajas con orejeras— tienden a ser o son completamente antropomorfas. Es decir, las
sepulturas poseen forma antropoide, con la cabeza, los hombros y los pies marcados, permitiendo tan sólo
la inhumación del cadáver en posición decúbito supino e impidiendo que, pasado el tiempo, esta postura
variase.

Por otra parte, la pauta general de la orientación de los enterramientos es oeste-este. Es decir, con la
cabeza orientada al oeste y los pies al este. No obstante, existen excepciones como la orientación norte-sur
en la necrópolis de Ponce I en Alcántara o Asperillas II en Trujillo; o la suroeste-noreste en La Data
(Plasencia) o La Atalaya (Valverde del Fresno). Más común es la orientación noroeste-sureste, detectada
en varios yacimientos de la geografía extremeña como el del Cerro de la Peña en Torrecilla de la Tiesa,
Las Zorreras en Valverde del Fresno. Aunque esta sea la tendencia general, la adaptación al afloramiento
rocoso en las tumbas excavadas en roca alteran esta situación, y ha sido puesta de manifestación en diversos
trabajos del Duero y en territorios más próximos, como en el Alentejo Central (Lourenço y Tente, 2002).

Todas estas características —aunque existen necrópolis hispanomusulmanas con tumbas excavadas en
roca no antropomorfas como consecuencia de la herencia tardorromana en algunos espacios de la geografía
española, como Marroquíes Bajos— son características del rito cristiano. Se busca perpetrar la posición del
cadáver en posición orante y orientada hacia el levante como símbolo de la resurrección para que, tras el
Juicio Final, se produzca el renacer del inhumado (López, 2010).

Con respecto a los ajuares, cabe mencionar que del 11.5 % de los yacimientos que los contienen el 97.3 %
son de época tardoantigua y, de esta cantidad, el 67.5 % se han adscrito a la cultura visigoda. Gracias a la
presencia de estos ajuares y/o depósitos funerarios, estos yacimientos han podido datarse entre los siglos
V-VII, un aspecto que no ha podido realizarse en yacimientos coetáneos o posteriores donde las sepulturas
se han encontrado violadas o tan sólo se han registrado restos óseos sobre los que no se ha realizado ningún
análisis.

De entre los elementos de vestimenta personal destacan algunos anillos y broches de cinturón como los
encontrados en La Picuriña (Rubio, 1982), fíbulas de arco y charnela, como la de la Ermita de Benavente
el Alburquerue; y de perfil liriforme, como la que se encontró en Granja Céspedes (Matesanz y Sánchez,
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2007). En el Valle del Ambroz, en el yacimiento de La Jarilla (Galisteo) se ha constatado la presencia de
varias fíbulas aquiliformes (Fernández, 1974) que la investigadora Gisela Ripoll (1986) propone datar entre
finales del siglo V y principios del VI.

En relación con los ajuares, se documenta la existencia de varias jarritas globulares en diversos yacimientos
como el de Cerro Sagrado II en Castuera (Aguilar y Guichard, 1993), El Barrilo en Gargáligas o Las
Talarrubias en Navalvillar de Pela. Ocasionalmente se ha encontrado algún otro objeto, como la colección
áurea de Los Turuñuelos en Medellín (Haba, 1998), aunque es especialmente reseñable la gran variedad de
ajuares encontrados a ambos lados de las cabezas de los difuntos en El Carballar (Usagre), con presencia
de objetos de cerámica, vidrio, plata y bronce (Calero y Ortiz, 1986).

La progresiva desaparición del ajuar y la escasez de elementos de vestimenta personal se relaciona con el
avance del cristianismo, que obtuvo un asombroso control ya durante la tardoantigüedad sobre los ritos y las
prácticas funerarias (López, 2010) y era contrario al mantenimiento de ritos de tradición pagana —como así
se demuestra en algunas actas conciliares, como en el caso de Elvira, en las que se prohíben la celebración
de banquetes en los sepelios y las ofrendas de alimentos a los difuntos— y la progresiva caída de las élites,
que conllevó un aumento de los poderes locales en los que la legitimidad de la personalidad del difunto se
extrapolaba a otros espacios y no se veía reflejada en los ajuares (Martín, 2015). Debemos recalcar que la
pauta general —como ocurre en la gran parte de los asentamientos— es que necrópolis se hayan estudiado
ya expoliadas, y que la reutilización de las sepulturas en épocas posteriores ha podido conllevar la total
desaparición de los ajuares o depósitos funerarios preexistentes. Es por ello que las propuestas actuales se
orientan hacia los estudios de territorio y paisaje de forma que permitan comprender los asentamientos y
las relaciones entre estos de forma global.

Uno de los espacios representativos de poder eran los propios centros de culto. El fenómeno ad sanctos
eclosionó durante la época bajoimperial y la Antigüedad Tardía motivado por la presencia de la sepultura
de un mártir o un santón que aseguraba la salvación de los muertos en su proximidad. Esto le permitió a la
Iglesia un mayor control sobre los fieles, pero conllevó una invasión del interior de los templos y la continua
reutilización de las tumbas. El ejemplo más evidente es el de Santa Eulalia de Mérida (Aranda, 2006-2008;
Mateos, 1999; 2002; 2018; Mateos y Caballero, 1998).

Pese a este control de la Iglesia, se ha podido constatar la pervivencia de ritos de tradición pagana,
como en el yacimiento de Morales (Alange), donde se ha registrado la existencia de un canal de libaciones.
Asimismo, se han encontrado algunos elementos posiblemente relacionados con algún tipo de rito de carácter
local en la Sierra de Gata. En esta comarca, algunas tumbas parecen relacionarse con grabados, como el
podomorfo de Hoyo del Gorrión en la localidad de Pescueza (González, 1989); o con cazoletas, como las que
rodean catorce cruces en la necrópolis de La Cañada en Valverde del Fresno (García de Figuerola, 1999),
posiblemente relacionada con alguna práctica de eremitismo que tiene paralelos en otras áreas geográficas,
como es el caso del yacimiento de Revenga en Burgos (Álvaro, 2012; Padilla y Álvaro, 2010).

5. Limitaciones y perspectivas de futuro

Se indicó inicialmente las limitaciones que tenía esta síntesis al no conllevar una comprobación de los
yacimientos in situ, ya que el objetivo es exponer la situación actual de la arqueología funeraria altomedieval
en la región. Hemos destacado ya algunas carencias encontradas en la documentación arqueológica en
el apartado anterior, como los distintos sistemas de coordenadas y la falta de estas en algunos sitios,
la indeterminación cronológica de algunas necrópolis o la ausencia de referencias sobre número y tipo
de sepulturas. No obstante, queremos resaltar otras cuestiones no mencionadas que impiden una mejor
interpretación de la realidad arqueológica en la región.

En primer lugar, la asociación de yacimientos a época romana por su ubicación sobre ciertas villae sin
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aportar datos precisos. La existencia de enterramientos en villae puede responder a distintas motivaciones
y a distintos momentos históricos. De hecho, existen fenómenos que arrancan ya en época tardorromana
con tumbas destacadas (López, 2010). Desconocemos en qué casos extremeños se da esta situación o una
reutilización y resignificación de espacios vilicarios tras una reocupación posterior del complejo.

En segundo lugar, la existencia de necrópolis no encuadradas en ninguna época histórica y con información
escasa que podrían encuadrarse en época altomedieval. Tal y como se ha establecido en el apartado anterior,
existen yacimientos de tipo funerario catalogados como tal que no aparecen adscritos a ninguna época
histórica. Esta problemática, por tanto, también implica a otros arcos cronológicos. En algunos casos hemos
podido identificar su adscripción cultural por la información descrita. Sin embargo, algunos no han sido
incluidos dada su imposible identificación. Consideramos oportuno apuntar aquí, también, la imprecisión a
la hora de adscribir los enterramientos a una determinada época por la existencia en sus inmediaciones de
artefactos concretos que los propios investigadores ponen en duda.

En tercer lugar, la completa ausencia de los yacimientos del área de la antigua civitas emeritense. Si
bien se incluyen grandes complejos y estructuras del área urbana actual como Los Milagros o Valhondo,
desconocemos por qué no aparece siquiera la catalogación como conjunto civitas, más apropiado desde el
punto de vista de la arqueología urbana (Rodríguez, 2004). Es por ello que no tenemos información en la
Carta sobre las intervenciones en las áreas funerarias correspondientes a la antigua ciudad, siendo el caso
más significativo para el periodo que nos ocupa el de Santa Eulalia (Aranda, 2006-2008; Mateos, 1999; 2002;
2018; Mateos y Caballero, 1998).

Por último, hemos detectado una serie de deficiencias técnicas que consideramos proceden de registros
efectuados en base a bibliografía donde no se indican, por ejemplo, las coordenadas geográficas del yacimiento.
Igualmente, tas una profunda revisión de la Carta, hemos comprobado la duplicación de ciertos yacimientos
que procedemos a enumerar para evitar su confusión: Dehesa de la Luz (Brozas y Arroyo de la Luz), Prado
de la Pared (Cáceres y Malpartida de Cáceres), Altagracia (Casar de Cáceres y Garrovillas), Las Corraladas
(Casar de Cáceres y Cáceres), Nstra. Sra. De Portera (Conquista de la Sierra y Garciaz), Pilas de la Señorita
y El Parral (Membrío: mismas coordenadas), Pico de San Gregorio (Santa Cruz de la Sierra y Puerto de
Santa Cruz), La Zafrilla (Torre de Santa María y Valdefuentes, está indicado) y Pozo Nuevo (Torrequemada
y Torreorgaz). Con mucha seguridad estos yacimientos comprenden más de un Término Municipal, es por
ello por lo que las localidades en las que se incluyen son vecinas.

Para subsanar estas deficiencias se proponen dos líneas de actuación. La primera de ellas, una armo-
nización de la Carta Arqueológica de Extremadura por parte de los técnicos arqueólogos de la Dirección
General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, en la que se establezca
un mismo sistema de proyección de coordenadas —pese a que la información vectorial ya lo esté— y se
solventen aspectos relevantes como la clasificación cronológica de los yacimientos.

Por otro lado, es necesario abordar el estudio del mundo funerario altomedieval extremeño como línea
principal de actuación —sin subordinación a intervenciones con una finalidad distinta—, realizando trabajos
de síntesis con la información dispersa y completando los vacíos existentes con trabajo de campo que permita
obtener datos precisos que complementen la información ya existente en informes arqueológicos y bibliografía.
Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, una de las posibles líneas de trabajo es la situación de
las villae sobre su transformación y/o reocupación ya desde época tardorromana.

Consideramos que una oportunidad para la arqueología medieval de la región es el estudio de las tumbas
excavadas en roca. Atendiendo a su alta representatividad (González, 1989; 1998), las investigaciones
de este tipo de necrópolis en la cuenca occidental del Duero (Martín, 2007; 2012; 2018; 2019; Rubio,
2013a; 2013b; 2018; Tente, 2007; 2015) con una base metodológica y teórica sólida que aborda un estudio
global del territorio y de los paisajes, han aportado una valiosa información sobre las comunidades locales
altomedievales. Abordar el análisis en la región supone avanzar la investigación en el hiato existente entre
el sur de Guadarrama y San Mamede (Hernández, 2016; 2020; Prata, 2014), de manera que se puedan
establecer parámetros comparativos que permitan comprender las sociedades altomedievales entre los valles
del Duero y del Tajo, así como el área montañosa del Sistema Central.

SÁNCHEZ-SERRANO, David et al. Scientia Antiquitatis | 2022 | vol.6 | no.2 | 75



6. Conclusiones

Mientras que en las cuencas del Duero y del Ebro existe una tradición historiográfica que ha permitido
abordar el estudio de la muerte durante la Alta Edad Media con distintas bases teóricas y metodológicas
que van desde el estudio historicista hasta la arqueología del paisaje y del campesinado; en Extremadura
su investigación ha estado subordinada a otras de distinta finalidad, principalmente la arqueología de la
arquitectura a partir de los años ochenta. Esta situación puede explicarse por encontrarse la región fuera
del espacio geográfico sobre el que se han centrado los principales debates históricos desde mediados de siglo
XX, como la presencia de limitanei, el asentamiento de contingentes visigodos o la despoblación del Duero
y su posterior repoblación. Como consecuencia, disponemos de estudios muy concretos sobre yacimientos y
hallazgos casuales que impiden comprender de forma global la realidad arqueológica de la región.

En relación con ello, la Carta Arqueológica de Extremadura cuenta con múltiples limitaciones al respecto,
a las que debemos sumar las procedentes de las intervenciones realizadas en el ámbito de la arqueología
de gestión. Fruto de ello, la información contenida varía en función del yacimiento, las intervenciones e
investigaciones sobre él realizadas, el momento y el contexto de registro y la formación tanto del arqueólogo
como del técnico de la Junta de Extremadura. Teniendo en cuenta esta situación, hemos realizado una
sistematización preliminar que permite comprender, aunque de forma parcial, la realidad arqueológica de
la región, ya que contamos con áreas mejor estudiadas como las comarcas de Trujillo, Cáceres, Montánchez,
Tajo-Salor y Sierra de Gata, frente a vacíos arqueológicos como Campo Arañuelo, Las Villuercas, La Siberia,
Campiña Sur o Llanos de Olivenza.

Esta realidad es diversa, existiendo una alta representatividad de necrópolis altomedievales frente a
islámicas, que consideramos se debe a esta ausencia de investigación antes referida dada la documentación
disponible para el Alentejo y La Mancha. La mayoría de estas necrópolis no superan en número las tres
sepulturas, aunque en la región contamos con varios ejemplos superiores a la cincuentena, siendo el caso
más representativo el de El Carballar. Asimismo, y en consonancia con otros territorios peninsulares,
generalmente no se encuentran vinculadas a centros de culto, aunque estas son las mejor estudiadas dado
el interés manifiesto por la arquitectura tradicionalmente considerada como visigoda pero que se estima
también ligeramente posterior. Los tipos de sepulturas son los clásicos para el contexto de estudio, siendo
especialmente representativas las tumbas excavadas en roca dada su singularidad, lo que puede desvirtuar
la realidad existente. Del mismo modo, los datos que poseemos para el ritual funerario son muy limitados
en el estado actual de la investigación, aunque tampoco se presuponen grandes diferencias con respecto a
otros territorios.

Para abordar el estudio de la arqueología de la muerte en Extremadura es necesario partir de la docu-
mentación existente y emprender líneas de investigación precisas con una base teórica y metodológica sólida
y equiparable a los trabajos llevados a cabo recientemente en otros contextos geográficos que permitan
comprender el mundo funerario y las sociedades altomedievales de la región en el marco de la arqueología
medieval peninsular.
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8. Anexo: Cuadro sinóptico de las necrópolis altomedievales extremeñas. Badajoz

Municipio Yacimiento
Adscripción

cultural

Centro

culto

Tipo de

sepultu-

ras

Número

sepultu-

ras

Restos

óseos Ajuar

Alange
Cortijo del
Curandero Visigoda • IND IND IND

Alange
Dehesa de
la Arguijue-
la I

Visigoda
Sarcófago
de mármol IND • IND

Alange
Orillas del
Bonahanal Visigoda IND IND IND IND

Alange
Vado Hon-
do Visigoda IND 1 IND

Alburquerque
Ermita de
Benavente

Tardoantigua
/ Visigoda • IND IND •

Alburquerque
Ermita de
Santiago Visigoda • Lajas 2 •

Almendralejo
Cortijo de
Santa Ma-
ría

Visigoda • IND IND IND IND
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Badajoz La Picuriña Visigoda
Fosa simple

y cista 14 • •

Badajoz Bótoa Altomedieval •

Sarcófago
de mármol

y cista
15 • IND

Badajoz La Cocosa Visigoda •

Sarcófago
de mármol

y cista
IND •

Badajoz
Granja Cés-
pedes Tardoantigua

Fosa simple
y cista IND • •

Badajoz Gévora II Tardoantigua IND IND IND •

Benquerencia
de La Sere-
na

Islámica Lajas 28 • IND

Benquerencia
de La Sere-
na

Arroyo del
Venero Tardoantigua

Excavada
en roca 1 IND

Brovales
Guijo de
San José Visigoda Cista 3 IND IND

Burguillos
del Cerro

Basílica Ya-
nises Visigoda • IND 13 • •

Burguillos
del Cerro

La Mazade-
ra Visigoda IND 1 IND IND

Burguillos
del Cerro Montes

Tardoantigua
/ Altome-

dieval

Excavada
en roca 1 IND IND

Cabeza del
Buey CabezarrubiaAltomedieval

Excavada
en roca 3/9 IND IND

Cabeza del
Buey

Casa de la
Cedra IND

Sarcófago
en roca 1 IND IND

Cabeza del
Buey

Castillo de
Almorchón
I

Altomedieval
/ Islámica IND IND IND IND

Cabeza del
Buey

Nstra. Sra.
De Belén Altomedieval • IND IND IND IND

Cabeza del
Buey

Cerro del
Loboso

Tardoantigua
/ Visigoda • IND IND IND IND

Castuera
Cerro Sa-
grado II Tardoantigua Lajas IND • •

Castuera
Campo de
concentra-
ción

Visigoda Lajas 4 IND IND

El Carrasca-
lejo Altomedieval

Excavada
en roca 1

EsparragalejoLos Barros Islámica Lajas 50 •

Esparragosa
de Lares

La Sevilla-
na

Tardoantigua
/ Visigoda • IND IND IND IND

Fregenal de
la Sierra

Iglesia de
San Miguel Visigoda • IND 1 IND IND
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Fregenal de
la Sierra

Ermita de
San Anto-
nio

Visigoda • IND 1 IND IND

Fuente del
Arco

Huerta de
los Toros Tardoantigua IND 5 • IND

Fuente del
Maestre

Vegas de la
Alameda

Tardoantigua
/ Visigoda

Lajas /
cista 34 IND IND

Garbayuela
Iglesia de
San Pedro Altomedieval • IND IND IND IND

Gargáligas
El Barrillo
II

Tardoantigua
/ Visigoda Lajas IND • •

Jerez de los
Caballeros

La Alber-
quita

Tardoantigua
/ Visigoda Cista 1 • IND

Jerez de los
Caballeros

Dehesa de
Valcavados

Visigoda /
Altomedie-

val

Excavada
en roca 1 IND IND

Jerez de los
Caballeros

Visigoda /
Altomedie-

val

Excavada
en roca 2 IND IND

Jerez de los
Caballeros

Puente Vie-
jo

Visigoda /
Altomedie-

val

Excavada
en roca 2 IND IND

Jerez de los
Caballeros

Dehesa de
la Alcazaba Visigoda Fosa simple 1 • •

La Albuera
Cerro de las
Baterías Altomedieval IND IND IND IND

La Codose-
ra

Molino del
Duque

Tardoantigua
/ Visigoda IND IND IND IND

La Corona-
da

Santa Ma-
ría de Zújar
II

Tardoantigua
/ Altome-

dieval
•

Cista /
lajas /

excavada
en roca

15 •

La Haba
Las Adelfi-
llas Tardoantigua

Excavada
en roca IND IND IND

La Haba
Ermita de
la Antigua

Tardoantigua
/ Altome-

dieval
•

Excavada
en roca IND IND IND

La Haba
La Antigua
1

Tardoantigua
/ Altome-

dieval

Sarcófago
de granito 1 IND IND

La Haba
Camino de
la Ermita

Tardoantigua
/ Altome-

dieval

Excavada
en roca 3 IND IND

La Roca de
la Sierra

Tumba an-
tropomorfa Altomedieval

Excavada
en roca 1 IND IND

La Roca de
la Sierra Tardoantigua IND IND IND IND

Llera La Carrera Tardoantigua Fosa simple IND
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Llerena Los Molinos Visigoda
Excavadas
en roca /

lajas
2 IND IND

Llerena Cerro Elía Visigoda Sarcófago IND •

Maguilla Valdezamarra Visigoda Cista 60 IND IND
Malpartida
de la Sere-
na

Baldío del
Guadalefra Altomedieval

Excavada
en roca 3 IND IND

Medellín
Los Turu-
ñuelos Visigoda

Cista /
Sarcófago IND IND •

Mérida
Casa Herre-
ra Visigoda •

Fosa simple
/ cista /
sarcófago

IND • •

Mérida La Godina Tardoantigua • IND IND IND IND

Mérida
Cuarto de
la Jara Tardoantigua

Excavada
en roca 8 IND IND

Montijo El Cuartillo Visigoda • IND 1

Montijo Torreáguila
Tardoantigua
/ visigoda • Cista IND •

Navalvillar
de Pela

Las Talarru-
bias Tardoantigua

Cista /
Lajas IND • •

Olivenza
La Amorera
1 Tardoantigua IND IND IND IND IND

Orellana de
la Sierra

Cordel de
Orellanita
II

Tardoantigua
/ visigoda Cista 5 • •

Orellana la
Vieja El Coto

Tardoantigua
/ visigoda

Cista /
Lajas 12 IND •

Peñalsordo
Embalse del
Zújar Tardoantigua IND IND IND IND IND

Pueblonuevo
del Guadia-
na

Torrebaja
Tardoantigua
/ visigoda

Cista /
Lajas 37 IND IND

Puerto Hu-
rraco IND

Excavada
en roca 2

Quintana
de la Sere-
na

La Hoja
Tardoantigua
/ altomedie-

val

Excavada
en roca 3

Quintana
de la Sere-
na

La Dehesa Tardoantigua IND 1

Salvatierra
de los Ba-
rros

Ermita de
Santa Lucía Visigoda • IND IND

Salvatierra
de los Ba-
rros

Tardoantigua IND IND IND •
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San Pedro
de Mérida Basílica Visigoda • IND 1 • •

Solana de
los Barros

Tercer
Cuarto de
Caballero

Tardoantigua • IND IND IND IND

Solana de
los Barros

Tardoantigua
/ visigoda IND IND IND IND

Talarrubias
La Rincona-
da Visigoda Cista 9 IND IND

Talarrubias
La Cañame-
ra Tardoantigua IND IND •

Visigoda • IND IND IND •

Usagre
Salida del
Puente Visigoda IND IND IND IND

Usagre Visigoda IND IND IND IND

Usagre
El Carba-
llar

Tardoantigua
/ visigoda Lajas 250 • •

Usagre
Camino de
Anaón Visigoda IND IND IND IND

Valle de la
Serena

Cerro de las
Cruces Visigoda IND IND IND IND IND

Valle de la
Serena

Las Majaí-
llas Visigoda IND 1 IND IND

Valverde de
Burguillos

Ermita de
la Virgen
del Valle

Tardoantigua IND 18 IND IND

Anexo: Cuadro sinóptico de las necrópolis altomedievales extremeñas. Cáceres

Municipio Yacimiento
Adscripción

cultural

Centro

culto

Tipo de

sepultu-

ras

Número

sepultu-

ras

Restos

óseos Ajuar

Abertura El Noque IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Acehuche
La Chanclo-
na IND IND

Excavada
en roca 13 IND IND

Acehuche
Zahurdas
de Aldea-
nueva

IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Alcántara
Santa Ma-
ría de Almo-
cóbar

Islámica • IND IND IND IND

Alcántara Las Monjas Tardoantigua • IND IND IND •

Alcántara
Peña Abu-
racá Tardoantigua

Excavada
en roca 12

Alcántara
Casa de la
Laguna

Tardoantigua
/ Altome-

dieval

Excavada
en roca 1

Alcántara El Cortijo Tardoantigua
Excavada
en roca 5

Alcántara
Convento
Viejo IND

Excavada
en roca 7
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Alcántara
Huerta de
las Aldeas IND

Excavada
en roca 50

Alcántara Ponce 1 Tardoantigua
Excavada
en roca 5

Alcántara Moriscas Tardoantigua
Excavada
en roca 5

Alcántara Torrecuña Tardoantigua
Excavada
en roca 12

Alcántara
Los Macha-
dos IND

Excavada
en roca 14

Alcántara
Valdelobos
de Arriba IND

Excavada
en roca 1

Alcántara El Pueblino Tardoantigua
Sarcófago
de granito 2

Alcuéscar
Los Villares
II IND

Excavada
en roca 1

Alcuéscar
Ermita de
San Jorge IND • IND IND IND IND

Alcuéscar
Santa Lucía
del Tram-
pal

Visigoda /
islámica •

Fosa simple
/ Lajas IND • •

Aldea del
Cano El Cruce IND

Excavada
en roca IND IND IND

Aldea del
Cano Los Griles IND

Excavada
en roca IND

Aldea del
Cano

Ermita de
Santiago IND

Excavada
en roca IND

Aldeanueva
de la Vera San Gil IND

Excavada
en roca /
sarcófago

IND

Aldeanueva
de la Vera El Valle IND

Sarcófago
de granito 1

Aliseda
El Cemente-
rio IND

Excavada
en roca IND IND IND

Aliseda
Los Cataña-
les IND

Excavada
en roca IND IND IND

Arroyo de
la Luz

Dehesa de
la Luz Tardoantigua •

Excavada
en roca 5

Arroyo de
la Luz IND

Excavada
en roca IND IND IND

Arroyo de
la Luz

Los Corra-
les IND

Excavada
en roca IND

Arroyo de
la Luz

Pago de las
Viñas IND

Excavada
en roca IND IND IND

Arroyo de
la Luz

Pozo de las
Matanzas Tardoantigua

Excavada
en roca /
sarcófago

3

90 | SÁNCHEZ-SERRANO, David et al.



Barrado
Las Cape-
llanías IND

Excavada
en roca 1

Belvis de
Monroy

Dehesa Bo-
yal Tardoantigua

Excavada
en roca 4

Berrocalejo Peñaflor IND
Excavada
en roca IND

Berzocana Visigoda Sarcófago IND IND IND

Berzocana El Terrero Islámica IND IND • •

Bohonal de
Ibor El Matorral Islámica IND 1

Brozas El Royano IND
Excavada
en roca IND IND IND

Brozas El Vaqueril
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 9

Brozas Las Judías IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Brozas
Los Casti-
llejos IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Brozas Las Pueblas IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Brozas
Pajar de
Holguín Tardoantigua

Excavada
en roca 11

Brozas
Dehesa de
la Luz

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 18

Brozas Aldonza IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Brozas La Travesía Visigoda
Excavada
en roca 5

Brozas Baldíos II
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 3/7

Brozas
Casa de
Araya

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 1

Brozas
Charca de
los Patos

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 3

CabezabellosaRomanejo IND IND
Excavada
en roca 1 IND IND

Cabezabellosa
La Degolla-
da IND IND

Excavada
en roca 3 IND IND

Cabezabellosa
La Roza del
Poste IND IND

Excavada
en roca 1 IND IND

Cáceres
Santa Ola-
lla

Tardoantigua
/ Visigoda • IND IND

Cáceres Las Breñas Tardoantigua
Excavada
en roca IND IND IND

Cáceres
La Dehesi-
lla Tardoantigua

Excavada
en roca 1

Cáceres
Don Vidal
de Arriba Tardoantigua

Excavada
en roca 8
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Cáceres
La Ventana
del Prado Visigoda •

Excavada
en roca 3 IND IND

Cáceres
El Gatillo
de Arriba

Visigoda /
IND •

Sarcófago
de granito /

Lajas
IND IND IND

Cáceres La Hinojosa IND
Excavada
en roca IND IND IND

Cáceres
Mayoralguillo
de Vargas Tardoantigua IND

Excavada
en roca 10 IND IND

Cáceres
Prado de la
Pared IND •

Excavada
en roca IND IND IND

Cáceres La Puente IND
Excavada
en roca IND IND IND

Cáceres
Santo Tori-
bio

Tardoantigua
/ Visigoda •

Excavada
en roca IND IND IND

Cáceres Las Seguras IND
Excavada
en roca IND

Cáceres
El Trasqui-
lón

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 7

Cáceres
Marrada de
la Sociedad Tardoantigua

Excavada
en roca 8

Cáceres
Casa de las
Almedias Tardoantigua

Excavada
en roca 6

Cáceres
Fina El Pra-
dillo Tardoantigua IND IND IND IND IND

Cáceres
Miganjila
de Ovando IND

Excavada
en roca 2

Cachorrilla Cerrados
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 3 IND IND

Cadalso Los Tesoros Altomedieval IND
Excavada
en roca 15 IND IND

Campillo de
Deleitosa La Aliseda Tardoantigua Lajas IND IND IND

Cañamero
Cerro de las
Fuentes

Tardoantigua
/ Visigoda IND Lajas IND IND IND

Cañamero Atalaya Altomedieval • Lajas IND • •

Cañaveral
Juego de la
Pelota Altomedieval Lajas 20

Cañaveral El Rebozo IND IND IND IND IND IND
Casar de
Cáceres Altagracia Altomedieval •

Excavada
en roca IND

Casar de
Cáceres

Virgen del
Prado IND •

Excavada
en roca 3 IND IND

Casar de
Cáceres

Las Corra-
ladas

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca IND •

Casas del
Monte

La Granjue-
la Tardoantigua • IND IND IND IND

Casas del
Monte

Las Covati-
llas IND IND

Excavada
en roca 3 IND IND
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Casas del
Monte

Los Casaro-
nes Tardoantigua

Excavada
en roca IND IND IND

Castañar de
Ibor

Casa del
Notario Islámica Qubba 1

Ceclavín
El Carras-
cal IND IND

Excavada
en roca IND

Ceclavín Las Baratas
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 9

Ceclavín
Dehesa Bo-
yal II IND

Excavada
en roca 1

Ceclavín Zorreras
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 3

Ceclavín Moriscas Visigoda
Excavada
en roca 3

Ceclavín
Cortinal de
la Virgen

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 1

Ceclavín
Laguna del
Valle

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 1 IND IND

Ceclavín
Valle Mo-
rán IND

Excavada
en roca 1

Ceclavín
Valle Mo-
rán II IND

Excavada
en roca 1

Ceclavín
Huertos del
Valle IND

Excavada
en roca 2

Cedillo El Santo IND IND
Excavada
en roca 2 IND IND

Cedillo
Pila de los
ladrones IND IND

Excavada
en roca 1 IND IND

Cedillo Valongo IND IND
Excavada
en roca 1 IND IND

Cedillo
La Cortesi-
ña IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Cilleros Navelonga IND •

Excavada
en roca 7

Cilleros Malpartida IND
Excavada
en roca 1 IND IND

Cilleros Era Clara
Visigoda /

IND
Excavada
en roca 2

Cilleros Colmenar Tardoantigua
Excavada
en roca 1

Cilleros Campillo IND
Excavada
en roca 2

Cilleros Pajarino IND
Excavada
en roca 4

Cilleros
Los Rolli-
nos IND

Excavada
en roca 1

Cilleros Becerril IND
Excavada
en roca 2
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Cilleros El Prado IND
Excavada
en roca 1

Cilleros Aceñas IND
Excavada
en roca 1

Cilleros El Riscal IND
Excavada
en roca 1

Cilleros
Dehesa Vie-
ja IND

Excavada
en roca 1

Cilleros
Lancha de
Cristal II IND

Excavada
en roca 1

Cilleros Los Pilones IND
Excavada
en roca 1

Conquista
de la Sierra

Nstra. Sra.
de Portera Visigoda •

Sarcófago
de granito /

Fosa
IND

El Torno Mojigato Visigoda
Excavada
en roca 1

El Torno
La Buitrera
II Visigoda

Sarcófago
de granito 1

Eljas IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Eljas
Hoya Hon-
da IND

Excavada
en roca 1

Eljas
Las Pelu-
mes IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Eljas
Peñas Blan-
cas IND

Excavada
en roca 1

Eljas Tabares IND IND
Excavada
en roca 4 IND IND

Galisteo La Jarilla Visigoda IND 1 IND •

Garciaz
Miguel Pé-
rez IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Gargantilla
La Torreci-
lla II

Tardoantigua
/ Visigoda IND IND IND •

Garrovillas
de Alconé-
tar

Santa Cata-
lina IND IND

Excavada
en roca 1

Garrovillas
de Alconé-
tar

Alconétar Visigoda • IND IND IND IND

Garrovillas
de Alconé-
tar

Parador de
la Magdale-
na

Visigoda •

Fosa /
Lajas 19 • •

Garrovillas
de Alconé-
tar

Las Trece-
rías Visigoda Lajas 18 • •

Garrovillas
de Alconé-
tar

Castillo de
Alconétar Islámica IND IND IND IND IND
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Garrovillas
de Alconé-
tar

La Dehesi-
lla IND IND

Excavada
en roca 3 IND IND

Garrovillas
de Alconé-
tar

Vado de Al-
conétar Visigoda IND

Lajas /
Excavada
en roca

IND IND IND

Garrovillas
de Alconé-
tar

Palomera IND
Excavada
en roca 1

Herrera de
Alcántara

Corral de la
Becerra IND IND

Excavada
en roca 2 IND IND

Herrera de
Alcántara El Cotillo IND IND

Excavada
en roca 2 IND IND

Herrera de
Alcántara

Dolmen del
Sesmo IND

Excavada
en roca 1 IND IND

Herreruela
La Encini-
lla IND IND

Excavada
en roca 2 IND IND

Herreruela La Horna IND IND
Excavada
en roca 3 IND IND

Hinojal
Campo San-
to de los
Moros

Tardoantigua
/ IND •

Excavada
en roca 5

Holguera
Juego de la
Pelota Altomedieval Lajas 20

Ibahernando
Magasquilla
de los Do-
naire

Visigoda •

Excavada
en roca /

Cista
IND • •

Jarandilla
de la Vera

La Berroco-
sa IND

Excavada
en roca 1

Jarandilla
de la Vera Las Navas IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Jarandilla
de la Vera La Grulla IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Jarandilla
de la Vera Valfrío IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Madroñera
Los More-
nos Visigoda Lajas 1 •

Malpartida
de Cáceres El Aguijón IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Malpartida
de Cáceres El Corchao

Tardoantigua
/ Visigoda IND

Excavada
en roca IND IND IND

Malpartida
de Cáceres Las Breñas IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Malpartida
de Cáceres San Isidro IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Malpartida
de Cáceres

Las Tres-
cientas

Tardoantigua
/ Visigoda /

IND

Excavada
en roca 26
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Malpartida
de Plasen-
cia

Prado del
Camocho IND

Excavada
en roca 1

Malpartida
de Plasen-
cia

Castillejo IND
Excavada
en roca 3

Malpartida
de Plasen-
cia

Los Perugel-
mos 4

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 1

Mata de Al-
cántara

Huerta de
las Aldeas IND IND

Excavada
en roca 30 IND IND

Mata de Al-
cántara

San Loren-
zo IND •

Excavada
en la roca 16

Mata de Al-
cántara

Charco de
la Nave IND

Excavada
en la roca 5

Membrío IND
Excavada
en roca IND IND IND

Membrío
Pilas de la
Señorita IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Membrío El Parral IND IND
Excavada
en roca 3 IND IND

Miajadas
Los Cancha-
les IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Monroy
Santa Ana
Cabril I

Tardoantigua
/ Visigoda •

Excavada
en roca /

Cista
IND • •

Monroy Santa Ana IND •

Excavada
en roca /

Lajas
3 IND IND

Montánchez La Recuera Tardoantigua
Excavada
en roca 2

Montánchez El Palomar Tardoantigua
Excavada
en roca IND IND IND

Navas del
Madroño El Barrial IND

Excavada
en roca IND

Navas del
Madroño El Vaqueril IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Peraleda de
la Mata

Las Santa-
nillas

Tardoantigua
/ Visigoda Cista 6

Peraleda de
la Mata

Castillo
Gualija IND

Excavada
en roca IND

Peraleda de
San Román Altomedieval •

Excavada
en roca /
Sarcófago

IND

Perales del
Puerto Fuente Fría Altomedieval •

Excavada
en roca /
Sarcófago

5
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Pescueza
Huerto del
Cristo IND

Excavada
en roca 2

Pescueza
Fuente de la
Alegría IND

Excavada
en roca 1

Pescueza
Huerto Nue-
vo IND

Excavada
en roca 3

Pescueza La Encinita IND
Excavada
en roca 2

Pescueza
Hoyo del
Gorrión IND

Excavada
en roca 3

Plasencia San Pedro IND •

Excavada
en roca IND IND IND

Plasencia El Berrocal Judía
Excavada
en roca IND

Plasencia La Data IND
Excavada
en roca IND

Plasencia
Castillo de
Mienaza

Visigoda /
Islámica

Excavada
en roca IND IND IND

Plasencia San Martín IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Portezuelo Hornitos Tardoantigua
Excavada
en roca 7

Portezuelo
Valdíos de
Portezuelo Tardoantigua •

Lajas /
Sarcófago 20 • •

Portezuelo Santa Ana
Tardoantigua
/ Visigoda • IND IND IND IND

Puerto de
Santa Cruz

Pico de San
Gregorio Islámica IND IND IND IND IND

Robledillo
de Trujillo La Gironda IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Robledillo
de Trujillo

Alijar del
Canchal IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Salorino Benfayan Islámica

Salorino
Huerto Pei-
nado IND

Excavada
en roca 2

San Martín
de Trevejo

Arroyo Toi-
ro IND IND

Excavada
en roca 1 IND IND

San Martín
de Trevejo

Monte El
Medio IND

Excavada
en roca 2

San Martín
de Trevejo

El Prado de
la Sepultu-
ra

IND IND
Excavada
en roca 1 IND IND

Santibáñez
el Alto

Pantano del
Borbollón Tardoantigua IND IND IND IND •

Segura de
Toro IND •

Excavada
en roca IND IND IND

Segura de
Toro

Los Cabe-
zuelos

Tardoantigua
/ Altome-

dieval
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Sierra de
Fuentes

Arroyo del
Verdinal IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Talaván La Ermita IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Talaván
Las Carni-
ceras 3 Tardoantigua

Excavada
en roca 4

Torrecilla
de la Tiesa

Caserones
del Tozo

Tardoantigua
/ Altome-

dieval
Lajas 5

Torrecilla
de la Tiesa

Cerro de la
Peña

Visigoda /
Altomedie-

val

Excavada
en roca 1

Torrecilla
de la Tiesa

Casarones
del Tozo

Visigoda /
Altomedie-

val

Excavada
en roca 1

Torrejoncillo San Pedro
Tardoantigua
/ Altome-

dieval
•

Excavada
en roca IND IND IND

Torrejoncillo
Las Viñas
del Cura

Tardoantigua
/ Altome-

dieval

Cista /
Lajas 6 •

Torremocha
Nstra. Sra.
Del Salor IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Torreorgaz Pozo Nuevo IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Torrequemada
Dehesa del
Gallo IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

TorrequemadaLa Zafra IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Trujillo
Villeta de
Azuquén Islámica IND IND IND IND

Trujillo
Herruz de
Abajo Tardoantigua

Excavada
en roca IND

Trujillo
Palacio de
Casillas IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Trujillo
Cerro del
Castrejón Tardoantigua

Excavada
en roca 4

Trujillo
El Esprimi-
jo

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 14 •

Trujillo Cercones Altomedieval
Excavada
en roca 4

Trujillo
Dehesa de
Torreagua-
da

Altomedieval
Excavada
en roca 1

Trujillo
Matilla la
Vieja Tardoantigua

Excavada
en roca 1

Trujillo Islámica IND IND IND IND IND

Trujillo
Palacio del
Carneril Tardoantigua

Excavada
en roca 2
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Trujillo
Asperillas
II Tardoantigua

Excavada
en roca 3

Trujillo La Mora
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 7

Trujillo La Mora II
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 2

Trujillo
Aguas Vie-
jas

Tardoantigua
/ Altome-

dieval

Excavada
en roca 1

Trujillo Doña Juana
Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 1

Trujillo Carneril Altomedieval Sarcófago 1

Valdefuentes La Zafrilla IND IND
Excavada
en roca IND IND IND

Valencia de
Alcántara San Benito

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 10

Valencia de
Alcántara Malpaso

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 9

Valencia de
Alcántara

Valle de Hi-
guerita Tardoantigua

Excavada
en roca 1

Valencia de
Alcántara

La Botica-
ria Altomedieval

Excavada
en roca /
Sarcófago

6

Valverde de
la Vera

Las Garte-
ruelas Altomedieval

Excavada
en roca 2 •

Valverde
del Fresno Valdelaventa

Tardoantigua
/ Altome-

dievañ

Lajas /
Excavada
en roca

IND IND IND

Valverde
del Fresno

Los Valles
de San Mar-
tín II

Altomedieval
Excavada
en roca IND IND IND

Valverde
del Fresno La Atalaya Altomedieval

Excavada
en roca 1 IND IND

Valverde
del Fresno

Los Valles
de San Mar-
tín I

Altomedieval
Excavada
en roca 1 IND IND

Valverde
del Fresno

Los Valles
de San Mar-
tín III

Altomedieval
Excavada
en roca 2 IND IND

Valverde
del Fresno El Palancar Altomedieval

Excavada
en roca /

Lajas
IND IND IND

Valverde
del Fresno La Cañada Altomedieval

Excavada
en roca 5 IND IND

Valverde
del Fresno

Las Zorre-
ras Altomedieval

Excavada
en roca 3

Valverde
del Fresno Valdehondo Altomedieval

Excavada
en roca IND IND IND
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Valverde
del Fresno IND

Excavada
en roca 1 IND IND

Villa del
Rey

Dehesa de
Luis Alonso

Tardoantigua
/ Visigoda IND

Excavada
en roca 7 IND IND

Villa del
Rey Ponce 2

Tardoantigua
/ Visigoda

Excavada
en roca 3 IND IND

Villamiel
Iglesia de
San Juan IND •

Excavada
en roca IND IND IND

Villamiel
Castillo de
Trevejo Altomedieval •

Excavada
en roca 7

Villanueva
de la Vera Las Solanas IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Villar del
Pedroso San Blas IND IND

Excavada
en roca IND IND IND

Zarza de
Granadilla

Vegas Baje-
ras

Tardoantigua
/ Visigoda

Lajas /
Cista 9 • •

Zarza de
Granadilla

Vegas Cime-
ras

Tardoantigua
/ Visigoda

Fosa simple
/ Cista IND •

Zarza de
Granadilla

Cuesta de
la Granada

Tardoantigua
/ Visigoda Lajas 45 • •
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