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¿Unas islas olvidadas?

En el Kitāb al-masālik wa’l mamālik (El libro de las carreteras y 
los reinos) de Ibn Jurradādbih (820/825-911), se citan «las 
islas del mar» que estarían bajo el mando de un patricio 
de Cerdeña. Esas islas del mar, apenas insinuadas, ni 
siquiera nombradas, y en algún otro pasaje de la obra, 
pudieran amagarse, en la penumbra, las Baleares.1 Son 
quizás las mismas, al menos en parte, que aparecen en 
las bulas de los papas Formoso (892) y Romano (897) 
(Barceló 1976-1977; Epalza 1987) o en un glosario escrito 
en Ripoll en torno a los siglos IX-X (Amengual, 2005). 
Esa penumbra acompañó buena parte de la historia del 
archipiélago en el extenso período que transcurre entre 
la desmembración del Imperio Romano de Occidente y 
la conquista islámica de inicios del siglo X, un período 
de profunda transformación iniciado con la crisis 
romana y que conduciría hasta la Edad Media. Fueron, 
que ya no, los «siglos oscuros» que tan evocadoramente 
abordó Guillermo Rosselló Bordoy (1973, 2006). La 
relectura de las fuentes escritas y su análisis desde una 
perspectiva más amplia y, sobre todo, el avance de la 
investigación arqueológica han conseguido que de las 
sombras pasáramos a las primeras luces del alba.

Esa penumbra a la que aludíamos para esta parte 
de la historia no se debía únicamente a la escasez y 
parquedad de las fuentes escritas o a los relativamente 
escasos hallazgos arqueológicos, sino también a que 
las Baleares han sido, a menudo, olvidadas por parte 
de la investigación. Esto obedece a diversos motivos. 
En primer lugar, porque se han considerado un 
territorio marginal, sin demasiado interés, comparado 
con Hispania, la península itálica, Galia o el norte de 
África por mencionar algunas zonas del Mediterráneo 
occidental que han sido objeto siempre de una mayor 
atención. En segundo lugar, porque, ciertamente, 
en muchos aspectos no siguieron los designios de la 
península ibérica y eso ha hecho que, muchas veces, 
hayan quedado fuera del interés hispánico. En tercer 

1  Signes 2005: 60-64.

lugar, porque la investigación desarrollada, en general 
y salvo excepciones, no había tenido la proyección 
necesaria para entrar en debates internacionales más 
amplios. Esto se debe a múltiples factores que tienen 
que ver con los lugares escogidos para publicar los 
resultados o el idioma en que se publican. Se produce 
también el efecto contrario y es que, a veces, la 
investigación más local no recoge aquello que se publica 
en foros más internacionales. En estos últimos años, la 
arqueología tardoantigua de las Baleares ha entrado 
progresivamente en los circuitos internacionales, 
aunque sigue existiendo un cierto desconocimiento de 
los trabajos que se realizan.

Existe, en cambio, otra forma de ver las Baleares. 
El archipiélago ocupó una posición de privilegio en 
las rutas de navegación y, por tanto, comerciales 
de la Antigüedad, con un papel fundamental en 
los derroteros que unían la península itálica con la 
península ibérica, pero también el norte de África con la 
Galia. Por consiguiente, su posicionamiento estratégico 
las convierte en un punto nodal del comercio marítimo 
y, por ende, del movimiento de productos, personas 
e ideas, por lo que siempre fueron objetivo de los 
diferentes poderes dominadores del Mediterráneo. 
Eso mismo las convierte en un escenario ideal para 
comprender muchas de las transformaciones acaecidas 
en el tránsito entre época romana y época medieval. Cada 
vez más, en la era del ‘spatial turn’ y de la globalización, 
la identidad y el lugar cobran más significado. En este 
sentido, compartimos plenamente las palabras que en 
su día expresara Chris Wickham (2006) y de las que se 
hacía eco para las Baleares Catalina Mas (2021). Cada 
vez más las ‘local histories’ (van Dommelen y Cau 2024) 
cobrarán importancia si queremos construir un relato 
de este período de transición que se ajuste a la realidad 
de todos los territorios y que no esté dominado por los 
resultados de aquellas zonas donde existe más tradición 
de investigación y, por consiguiente, donde disponemos 
de más datos. Queríamos, por tanto, compilar este 
volumen para mostrar el dinamismo de la investigación 
sobre este período en Baleares, que está, me atrevería a 
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decir, más viva que nunca, y publicarlo en una colección 
de una editorial internacional de prestigio con el 
objetivo de que tuviera una distribución adecuada.

El marco geográfico insular

Las contribuciones de este volumen se centran en las 
islas Baleares entendidas como el archipiélago actual, 
considerando tanto las islas Pitiusas como las Baleares 
propiamente dichas. Situadas en el centro oeste del 
Mediterráneo occidental, constituyen uno de los 
archipiélagos del Mediterráneo más alejados de tierra 
firme y con una colonización humana relativamente 
tardía que, aunque no exenta de debate, se remonta 
al tercer milenio a. C.2 Lo que hoy conocemos como 
Baleares fueron claramente diferenciadas por los 
navegantes antiguos en dos grupos de islas. Los griegos 
las conocieron como las Gymnesiae y, por otro, lado 
como las Pitiussae. Esa distinción se mantuvo en época 
romana con las Baliares/Balearides representadas por 
Mallorca y Menorca y sus islotes adyacentes y las 
Pityussae con Eivissa y Formentera y también una serie 
de islotes menores3. Hubo importantes diferencias 
culturales entre estos dos subarchipiélagos, con las 
Pitiusas como centro de cultura púnica con Ebussus a 
la cabeza, mientras que en las Baleares se desarrolló la 
cultura talayótica caracterizada por sus construcciones 
ciclópeas. La intervención militar romana del 123 a. C. 
en las Baleares y la progresiva integración de las islas 
en la República y el Imperio llevaron a la unificación de 
todas las islas como Baleares a partir del siglo IV d. C.

El archipiélago en su conjunto está formado por tres 
islas de una cierta extensión: Mallorca (3.640,16 km2), 
Menorca (701,84 km2) e Ibiza (541,22 km2); dos más 
pequeñas: Formentera (82,08 km2) y Cabrera (15,70 km2); 
189 islotes con nombre y unos 70 más sin denominación 
específica. Las islas forman dos subarchipiélagos. 
El de las Baleares propiamente dichas está formado 
por Mallorca y Menorca, el pequeño archipiélago de 
Cabrera (al sur de Mallorca), la isla de Dragonera (en 
la parte oeste de Mallorca) y otros islotes adyacentes. 
El subarchipiélago de las Pitiusas, por su parte, está 
formado por Ibiza, Formentera y los islotes próximos. 
El clima y la vegetación son típicamente mediterráneos, 
pero existen algunas diferencias físicas en el relieve, 
clima y vegetación de estas islas. Menorca y Formentera 
son relativamente llanas, por lo que están muy expuestas 

2  Sobre el problema de la cronología del poblamiento inicial, vid., por 
ejemplo: Alcover 2008; Cherry y Leppard 2018; Guerrero 2001; Gue-
rrero y Calvo 2008; Micó 2006; Ramis y Alcover 2001; Ramis et al. 2002; 
Waldren 1982.
3  Sobre el nombre de las islas, puede verse: Zucca 1998: 15-35. Se 
trata, por otra parte, de una obra fundamental para muchos aspectos 
de las Baleares en época romana y tardoantigua.

a los vientos dominantes. Ibiza, en cambio, presenta 
un relieve caracterizado por colinas de poca altitud. 
En Mallorca encontramos la Serra de Tramuntana con 
altitudes de más de mil metros, que contrastan con el 
denominado Pla, una extensa zona llana, limitado al sur 
por el macizo de Randa y por el este por las Serres de 
Llevant, con alturas más modestas que llegan a los 500 
m, y más al sur y al este la zona de Marina que acaba en 
el mar, albergando numerosas calas y playas de arena. 
En el extremo este de la Serra de Tramuntana los cabos 
de Formentor y cabo Pinar acogen amplias bahías como 
las de Pollença y Alcúdia. Al oeste la costa se articula en 
cabos y calas entre las que hay que destacar el puerto 
de Andratx y la extensa bahía de Palma. En general, 
se encuentran buenos puertos y fondeaderos, pero no 
exentos de peligros debido a los islotes y escollos, que 
supusieron una amenaza para las embarcaciones que 
navegaron sus aguas.

Encuadre cronológico

El encuadre cronológico de este volumen se centra en lo 
que denominamos de forma genérica Antigüedad Tardía 
y que incluye, en el caso de las Baleares el Bajo Imperio, 
época vándala y época bizantina. Hemos utilizado 
el término Antigüedad Tardía, con mayúsculas, por 
entenderlo como un período particular distinto a la Edad 
Antigua y a la Edad Medieval, en un posicionamiento 
que abraza el concepto de The World of Late Antiquity 
que propusiera Peter Brown (1971)4 y que abarcaba del 
150 al 750 d. C., aunque se expande hasta el año 1000 
en su libro The Rise of Western Christendom (Brown 2013). 
Se trata de un vasto período en el que se produjeron 
profundas transformaciones del mundo antiguo; 
mutaciones que el registro arqueológico permite acotar, 
puesto que no fue un proceso uniforme ni cronológica 
ni territorialmente hablando. Otros preferirán Alta 
Edad Media, fijando su inicio con la caída de Roma en el 
476 d. C., o incluso haciéndola arrancar en torno al 450. 
En el auge de lo “altomedieval”, casi por contraposición 
a la ‘explosione di tardoantico’ que se había producido 
en décadas anteriores, quizás debamos reconocer la 
influencia de alguna tradición académica (me atrevería 
a decir que la italiana preferentemente), que ha 
permeado en otras, y donde el relato de una sociedad 
campesina y de aldeas parece haberse impuesto sobre 
una realidad que, al menos para las zonas costeras de la 
franja mediterránea y los territorios insulares, muestra 
una gran complejidad. No se trata ahora de entrar en 
argumentaciones profundas, ni tampoco en debates 
estériles —por más que el debate entre Antigüedad 

4  Ese pensamiento enraizaba con las propuestas de otras figuras tan 
relevantes como H. Pirenne, A. H. M. Jones, P. A. Fèvrier, N. Duval, A. 
Cameron o Marrou.
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 Las Baleares durante la Antigüedad Tardía (siglos III-IX d. C.)

Tardía y Edad Media sigue absolutamente vigente y es, 
además, apasionante— sino simplemente de esbozar 
los motivos por los que en este volumen se ha escogido 
una terminología particular y se abarcan unos siglos, 
que, en el caso balear, se extienden más allá de lo 
habitualmente aceptado. Quizás debamos pensar en no 
poner etiquetas como sugerían algunos colegas hace 
ya algunos años (Azkárate et al. 2000: 457) y expresarlo 
en siglos. En cualquier caso, también los límites 
cronológicos —que, por otra parte, serán en muchos 
casos relativamente arbitrarios— podrían ser motivo 
de discusión. Lo cierto es que, independientemente de 
etiquetas y de límites cronológicos precisos, al estudio 
de este período se está accediendo en la práctica desde 
la arqueología clásica y desde la arqueología medieval 
o, en aquellos lugares donde existe tradición, desde la 
arqueología de la Antigüedad Tardía propiamente dicha. 
En un mundo académico donde la transdisciplinariedad 
se impone y donde las fronteras de las disciplinas se 
difuminan (incluso donde la indisciplina, como pudiera 
sostener Jacques Rancière, va ganando terreno), 
podríamos afirmar que la Antigüedad Tardía (Alta 
Edad Media para otros) (términos que pueden coincidir 
cronológicamente, al menos en parte, según los 
territorios y las tradiciones académicas y/o escuelas) 
se ha convertido en un terreno en el que es posible 
ahondar desde diferentes disciplinas y tradiciones. Esto 
debería ser beneficioso, especialmente desde un punto 
científico para liberarnos de la fragmentación del saber 
y del encorsetamiento disciplinar.5

En general, y a grandes rasgos, puede sostenerse 
que, entre la reforma tetrárquica de Diocleciano en 
el siglo III y la coronación de Carlomagno en el 800, 
el mundo mediterráneo sufrió un largo proceso de 
profunda transformación. De alguna manera, podría 
argumentarse que, para el caso de las Baleares, esta 
transmutación culminará con la conquista islámica de 
inicios del siglo X, que supondrá una ruptura con la 
tradición anterior. Las contribuciones de corte histórico 
de este volumen ayudan a construir el relato histórico 
de estos siglos.

Desde un punto de vista de la historia política, y al 
margen de ciertas matizaciones, pueden definirse 
para las islas tres épocas diferenciadas: Bajo Imperio 
(c. 200-455), época vándala (455-533) y época bizantina 
(534-902/903). Estos setecientos años habían sido 
considerados, como hemos señalado, como los más 
confusos y desconocidos de la Antigüedad en las 

5  Aunque esto se está produciendo a nivel científico, sigue coexis-
tiendo con ciertos encorsetamientos disciplinares, especialmente en 
un mundo académico donde los concursos de provisión de plazas y los 
planes docentes siguen siendo necesarios, por poner dos ejemplos, y 
en estos casos es fácil que se originen fricciones.

Baleares debido, en parte, a la parquedad de las fuentes 
escritas6 y a la escasez de testimonios arqueológicos, 
pero también por el peso historiográfico de las “dark 
ages”. Por lo que se refiere al archipiélago en su conjunto, 
sabemos que constituye una provincia al menos desde 
el siglo IV, momento en que aparece citada en la Notitia 
Dignitatum. De principios del siglo V, disponemos 
de algunas fuentes escritas fundamentales como la 
circular del obispo Severo de Menorca7 y las cartas de 
Consencio.8 La primera explica la confrontación entre 
cristianos y judíos, desencadena por la llegada a la 
isla de las reliquias del protomártir San Esteban, y la 
conversión al cristianismo de los judíos de la ciudad 
de Magona (Maó). Por su parte, las cartas de Consencio, 
reflejan la importancia de los contactos de este 
personaje intrigante que se carteaba con el propio San 
Agustín, con Patrocles de Arlés y Frontón de Tarragona.

La irrupción de los vándalos en la órbita del 
Mediterráneo occidental había supuesto un punto de 
inflexión durante el siglo V, atravesando las fronteras 
del Imperio para alcanzar la península ibérica hacia el 
409 e instalarse en la Baetica. El Cronicón de Hidacio 
señala las incursiones de saqueo vándalas del 425 que 
afectan a Cartagena, las Baleares y Sevilla. En el año 
426, dirigidos por Genserico, atraviesan el estrecho 
de Gibraltar y se expanden por el norte de África, 
conquistando Cartago en el año 433 y asegurándose el 
control del norte de África y una posición estratégica 
para el control del Mediterráneo occidental. Las 
Baleares serán conquistadas en el 455, tras una acción 
de saqueo contra la propia Roma tras la muerte de 
Valentiniano III. De época vándala conocemos, gracias 
a la información de Víctor de Vita, la celebración del 
Sínodo de Cartago en el 484, convocado por Hunerico 
con la intención de condenar a los obispos católicos 
entre los que se convoca a Macario de Menorca, Helías 
de Mallorca y Opilio de Eivissa. La misma fuente 
permite pensar que las Baleares forman una provincia 
junto a Cerdeña, denotando una constante para toda 
la Antigüedad Tardía como es la relación directa del 
archipiélago balear más con el norte de África y el centro 
del Mediterráneo que con la península ibérica. Durante 
los años de dominio vándalo de las Baleares, el Imperio 
de Occidente toca a su fin. Rávena cae en el 476 en 
manos del general germano Odoacro y, finalmente, en 
el año 496 toda Italia se convierte en un reino ostrogodo 
independiente de la mano de Teodorico. Por contra, en 
el Imperio Oriental se asiste a la consolidación de su 

6  Para un mayor conocimiento de las fuentes nos remitimos a los 
distintos trabajos de Josep Amengual (e.g., Amengual, 1979, 1982, 1983, 
1987, 1988, 1991-1992, 1993, 2005, 2007, 2008, 2013; Amengual y Cau 
2005, Amengual y Orfila 2007).
7  Vid., por ejemplo, Amengual 1981, 1991-1992; Seguí 1937.
8  Vid., por ejemplo, Amengual 1979, 1982, 1987, 1988, 1991-1992.
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hegemonía y se incuba la idea de la restauración del 
Imperio (Renovatio Imperii) de Justiniano.

El fin del reino vándalo (Regnum Vandalorum) debe 
verse, entre otros factores, como un error político, al 
permitir al imperio bizantino, intervenir en asuntos 
de política interna vándala. De este modo, Justiniano, 
en consonancia con su concepción expansionista, 
encontró el momento propicio para ordenar la 
conquista del norte de África. En una acción rápida, 
el general Belisario se hizo con Cartago hacia el 533. 
En diciembre de ese mismo año, a su vuelta a Cartago 
tras la batalla de Tricamaro, da la orden de conquistar 
todas las posiciones en manos vándalas entre las que se 
encuentran las Baleares que son confiadas a Apolinario, 
como recompensa por su actuación durante la guerra 
y, especialmente, en la batalla de Tricamaro. Cabe 
suponer pues que, en la primavera del 534, momento 
de mare apertum, Ibiza, Mallorca y Menorca, quedarían 
anexionadas al poder bizantino.9 La acción militar en la 
península ibérica, por la que partes del sur y del sudeste 
peninsular pasan a manos bizantinas, es más tardía que 
la intervención en Baleares. Entre las fuentes escritas 
fechables en época bizantina que hacen referencia al 
archipiélago destacan la carta de Liciniano de Cartagho 
Spartaria (Cartagena) a Vicente de Eivissa (595), de 
fuerte contenido teológico, o la Epístola XII, 48 de San 
Gregorio Magno al defensor Juan (603) con la orden de 
corregir los desmanes de la comunidad monástica de 
Cabrera, al sur de la isla de Mallorca.

Los visigodos consolidarán su reino en la península 
ibérica que no llegará a su fin hasta la conquista 
musulmana del 711. La conquista visigoda de las últimas 
posiciones bizantinas del sudeste de la península Ibérica 
hacia el 625, bajo el reinado de Suintila, convierte a 
las Baleares en uno de los enclaves bizantinos más 
occidentales. La conquista del norte de África y la toma 
de Cartago en el 698 por parte de los musulmanes aíslan 
aún más al archipiélago. Se abre entonces, entre finales 
del siglo VII y la conquista musulmana del siglo X, una de 
las épocas más oscuras de la historia insular. En efecto, 
para esos momentos las fuentes escritas y arqueológicas 
son muy escasas, lo que ha llevado incluso a sugerir un 
despoblamiento, al menos parcial, del archipiélago. 
Empiezan a tenerse noticias de las continuas correrías 
musulmanas por el Mediterráneo, destacando entre las 
fuentes islámicas la noticia del ataque de ‘Abd Allah en el 
707 que afecta a las Baleares. En este ataque se capturan 
unos “reyes” (muluk = “rey”) de Mallorca y Menorca que 

9  Además de los trabajos de Josep Amengual, véanse, para el período 
bizantino, los de Margarita Vallejo (1993, 2012 y su contribución en 
este volumen), Juan Signes (2005 y su contribución en este volumen), 
especialmente importante para los siglos VIII y IX, y Jaime Vizcaíno 
(2009).

son llevados ante el califa y cuya identidad y naturaleza 
han sido siempre objeto de discusión: posibles notables 
locales de tradición romana, obispos que detentaron 
el poder, o autoridades bizantinas de estos territorios 
insulares.10 El reciente hallazgo en Menorca de un sello 
con el nombre de un arconte de Mallorca ilustra un 
tipo de organización arcontal, similar al de Cerdeña 
para estos momentos del dominio bizantino (Nicolás y 
Moll 2015). Los analistas del emergente reino carolingio 
señalan que los isleños llegan a solicitar, hacia el 
799, protección de Carlomagno frente a los ataques 
musulmanes. En este hecho se ha visto la confirmación 
de que las islas gozan de una cierta autonomía alejadas 
como están de Constantinopla. Se conoce también 
la emboscada de Ermenguer de Ampurias en el 812 
contra piratas sarracenos y la posible presencia de 
mercaderes Radanitas en Eivissa a mediados del 
siglo IX (Amengual 2005). Hacia 848/9 se conoce una 
expedición musulmana de castigo por haber violado 
un pacto preexistente cuyas cláusulas desconocemos y 
también se tienen noticias de una incursión normanda 
hacia el 844. Esta situación confusa se prolonga hasta la 
conquista de Isam-al-Jawlani en el 902/903, momento 
en que las Baleares entran definitivamente a formar 
parte del mundo islámico.

Este es, en breve, el marco cronológico que abrazan 
las contribuciones de este libro, por más que alguna 
contribución se adentra en algún momento aún más 
tardío, como veremos. La relectura de las fuentes y una 
mirada cada vez más global han ido contribuyendo en 
estos decenios a un renovado interés por la historia de 
las Baleares en estos momentos.

La arqueología

En apenas tres decenios hemos asistido una mejora 
substancial del conocimiento de las islas en este 
dilatado período histórico. El interés por el estudio de 
la Antigüedad Tardía no es nuevo. Las pocas fuentes 
escritas disponibles habían llamado ya la atención de 
eruditos locales y de algunos historiadores. La Encíclica 
del Obispo Severo de Menorca, que narra el conflicto 
entre cristianos y judíos en la isla a principios del 
siglo V y que acabaría con la conversión de los judíos 
de Magona (actual Maó), sin duda excepcional para 
el estudio del cristianismo insular, había sido objeto 
de diversas ediciones y estudios monográficos de 
importancia. No es momento de referirnos a todas 
sus ediciones o a las de las cartas de Consencio, pero 
merece la pena recordar la labor del padre Gabriel Seguí 
(1936), seguida, posteriormente por Josep Amengual 

10  Puede seguirse esta discusión, por ejemplo, en: Amengual 1991-
1992; Barceló 1975; Rosselló 1973; Signes 2005.
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(1991-1992), de manera magistral, con su análisis de 
todas las fuentes literarias disponibles, que mantuvo 
viva la llama de la tardoantigüedad, principalmente 
desde la historia de la iglesia. De hecho, podríamos 
afirmar que fue precisamente con el descubrimiento 
de las primeras iglesias cristianas cuando se inicia 
la arqueología de este período, en forma de una 
arqueología cristiana centrada en la arquitectura y en 
aspectos litúrgicos de los edificios. Entre la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX, la excavación de 
la basílica de Cas Frares11 (1833) (Santa Maria del Camí) 
(Mallorca), el descubrimiento del mosaico de la que se 
identificaría después como la basílica de Illa del Rei 
(1888) en Menorca,12 o el descubrimiento y estudio de 
las basílicas de sa Carrotja (1908-1909) en Portocristo y 
Son Peretó (1910) en Manacor (Mallorca)13 constituyen 
el inicio de una arqueología cristiana y, por ende, de una 
arqueología de la Antigüedad Tardía incipiente. A estos 
hallazgos habría que sumar, años después, las basílicas 
menorquinas de Cap des Port (Fornells)14, Son Bou 
(Alaior)15, es Fornàs de Torelló (Maó)16, las de Sanitja17 y 
posiblemente la de Illa d’en Colom18, o, en Mallorca, la 
de Son Fadrinet19 (Campos), que completaban el elenco 
de los edificios emblemáticos para el estudio del primer 
cristianismo insular.20

En los últimos años, la investigación arqueológica ha 
experimentado un avance muy notable de la mano 
de proyectos de investigación, pero también de la 
arqueología de intervención. Proyectos consolidados 
como los desarrollados en los yacimientos de Pollentia 
o Son Peretó en Mallorca, en la isla de Cabrera,21 o las 
excavaciones en Sanitja, la antigua Sanisera, en Menorca, 
contribuyen de manera notable a nuestra comprensión 
de la Antigüedad Tardía insular. No es ahora el momento 

11  Vid., por ejemplo, Assas 1877; Godoy 1995; Guàrdia 1988b; Palol 
1967a, 1967b; Schlunk y Hauschild 1978.
12  Vid., por ejemplo, Alcaide 2011; Godoy 1995; Guàrdia 1988ª; Lorente 
1988; Serra 1967.
13  Sobre las basílicas de Manacor Vid., por ejemplo (Palol et al. 1967; 
Schlunk y Hauschild 1978). Para Son Peretó pueden verse, la noticia 
del hallazgo (Puig i Cadafalch 1923) y diferentes trabajos de interpre-
tación (Palol 1967a, 1989a, 1994a), así como los trabajos más recientes 
(e.g., Alcaide 2001; Cau et al. 2012, 2013, 2014; Riera et al. 2012, 2013, 
2022a). Sobre Sa Carrotja puede verse la noticia del hallazgo J. Rubió 
(1909-1910), también los trabajos de Godoy (1995) y Alcaide (2011) 
donde se recoge toda la bibliografía anterior.
14  Vid., por ejemplo, Alcaide 2011; Godoy 1995; Palol 1962, 1967a; Se-
rra 1967. 
15  Vid., por ejemplo, Alcaide 2011; Godoy 1995; Orfila y Tuset 1988; 
Palol 1952, 1962, 1967a, 1989a.
16  Vid., por ejemplo, Alcaide 2011; Godoy 1995; Guàrdia 1988ª; Palol 
1962, 1967a.
17  Vid., por ejemplo, Bravo y Contreras 2015; Rita et al. 1988.
18  Nicolás y Moll 2017, donde se recoge bibliografía anterior. 
19  Ulbert 2003; Ulbert y Orfila 2002.
20  Otros topónimos y algunos hallazgos, como en s’Hort des Palmer 
o s’hort d’en Poll (Eivissa) o Alconàsser (Sóller, Mallorca) sugieren la 
presencia de otras basílicas rurales a las que habría que añadir a las 
que a buen seguro existieron en las ciudades.
21  Véase, por ejemplo, Riera 2009, 2017.

de realizar un repaso exhaustivo de todas las novedades, 
muchas de las cuales, con bibliografía adicional, pueden 
ser consultadas en las contribuciones de este mismo 
volumen. Sin embargo, quisiera detenerme en algunos 
aspectos, haciendo hincapié especialmente en las 
investigaciones desarrolladas desde la Universitat de 
Barcelona (UB) y, en particular, en el marco del Equip 
de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica (ERAAUB) 
(Cau et al. 2015), ahora adscrito al Institut d’Arqueologia 
de dicha universidad (IAUB), en el que interés por la 
investigación de las Baleares ha sido una constante.22 
Cabe recordar que el ERAAUB, se había originado en 
la cátedra que dirigía Pere de Palol, quien dedicó parte 
de su investigación a las Baleares cristianas. El equipo, 
liderado por Josep Maria Gurt, asumió de forma natural la 
continuidad de las investigaciones de la UB en Baleares, 
utilizándolas como caso de estudio preferente, por 
varios motivos. En primer lugar, por tradición, puesto 
que, como decíamos, estas islas fueron siempre objeto 
de interés por parte de investigadores e investigadoras 
de la UB. Baste, en este sentido, recordar la implicación 
de Pere de Palol en la arqueología tardoantigua insular, 
reforzando la investigación con sus trabajos en las 
basílicas de Cap des Port de Fornells en Menorca y 
Son Peretó en Mallorca. Bajo esa misma órbita se 
produjeron las excavaciones de Maria Luisa Serra en 
las basílicas de la Illa del Rei, en el puerto de Mahón, 
o de es Fornàs de Torelló, ambas en Menorca. A estas 
se unirían las diferentes intervenciones en la basílica 
de Son Bou, en la costa sur de Menorca, por parte de 
Francesc Tuset y Margarita Orfila, discípulos del Palol, 
y más tarde las de Son Fadrinet (Campos, Mallorca) en 
una colaboración entre Thilo Ulbert, Margarita Orfila y 
Francesc Tuset. Esta tradición de la UB no fue la única, 
puesto que también resultó fundamental el papel que 
M. Tarradell desempeñó al frente de la codirección de 
las excavaciones de Pollentia (Alcúdia, Mallorca), en la 
que también estuvo implicada, años más tarde, nuestra 
querida y malograda compañera M. Roca y un nutrido 
equipo ligado a la UB.23 Además del interés por continuar 
con esta tradición de investigación, cabe recordar que 
las Baleares cambiaron sucesivamente de dominio por 
parte de las principales potencias mediterráneas, como 
hemos comentado. Esta realidad cambiante permitía 
investigar las transformaciones acaecidas en estos 

22  Una síntesis de las actividades del equipo por lo que se refiere al 
estudio de mundo tardoantiguo se presentaba en el volumen de Mai-
nake 31 (Cau 2009).
23  Queremos recordar también a nuestro malogrado compañero Joan 
Sanmartí, vinculado también al proyecto de Pollentia. Esa relación de 
la UB con la ciudad pollentina continúa ahora de la mano de Catali-
na Mas, profesora agregada de arqueología clásica y de la Antigüe-
dad Tardía, en dicha universidad (ERAAUB/IAUB) y quien subscribe 
esta introducción por parte de ICREA y de la Universitat de Barcelona 
(ERAAUB/IAUB), quienes, junto a Esther Chávez (Universidad de la 
Laguna), codirigen el proyecto científico actual sobre esta ciudad y 
han dado continuidad a los trabajos.
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sucesivos periodos históricos, tratando de entender 
si pudieran estar relacionadas con estos estímulos 
externos o más bien con dinámicas internas.

En este sentido, los trabajos del equipo han intentado 
abordar el estudio de la Antigüedad Tardía insular 
desde una perspectiva amplia incluyendo numerosos 
aspectos para una comprensión más global del período, 
incluyendo desde prospecciones y excavaciones a una 
ingente labor de estudio arqueológico y caracterización 
arqueométrica de la cultura material, especialmente la 
cerámica.

El estudio de la ciudad se ha visto liderado 
históricamente por las excavaciones de la ciudad 
romana de Pollentia en Alcúdia en la que, ya desde las 
primeras excavaciones sistemáticas y después en las 
promovidas por la Fundación W. L. Bryant, se ponía de 
manifiesto la presencia de materiales tardoantiguos 
(p.ej., Arribas et al. 1973, 1978; Arribas 1983; Gumà et al. 
1997). Algunas zonas de la ciudad presentaban potentes 
niveles de destrucción relacionados con un incendio 
que se fecharon aproximadamente entre el 270 y el 280 
d. C. y esto despertó el interés por la crisis del siglo III d. 
C. que apasionó a Miquel Tarradell (e.g., Tarradell 1977, 
1978). En estos últimos años, se ha vuelto nuevamente 
la mirada hacia el siglo III d. C.,24 primero con la tesis 
doctoral de Gema Pérez, que contextualizaba los 
hallazgos de Pollentia en un marco más amplio, y, 
más tarde, con la de Joan Tuset sobre los contextos 
cerámicos de la destrucción del siglo III d. C. En los 
últimos decenios, se ha prestado más atención a las 
fases tardoantiguas de la ciudad y se ha investigado la 
fortificación bizantina que cerró el espacio foral a modo 
de ciudadela, dando origen a diferentes publicaciones 
sobre el papel de Pollentia y otras ciudades baleares 
durante este período.25 También la extensa necrópolis 
altomedieval que se asentó sobre el solar ha sido objeto 
de investigación continuada.26 En este sentido, las 
dataciones radiocarbónicas obtenidas sobre muestras 
de restos humanos procedentes de excavaciones 
recientes demostraban que la cronología de los 15 
enterramientos analizados abarcaba aproximadamente 
entre el siglo X y el XII. Lo más interesante era que pese 
a datarse en período islámico, los cuerpos no fueron 

24  También Busquets y Rosselló (2015) se han adentrado en el pro-
blema del siglo III insular. Véase también la contribución de Ricardo 
González Villaescusa en este mismo volumen.
25  Sobre Pollentia y otras ciudades baleares, véase, por ejemplo, Cau 
2004, 2009, 2012; Cau y Chávez 2003; Cau et al. 2021; Cau y Mas 2013; 
Orfila y Cau 2004; Orfila et al., 1999, 2000a y b, 2005a; Riera et al., 1999.
26  Destacan los trabajos de los colegas de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, liderados por Assumpció Malgosa, que desde la antropolo-
gía física han investigado diferentes aspectos de esta población ente-
rrada sobre el antiguo foro (e.g., Díaz de Villabona 2009; Fiorin 2015; 
Fiorin et al. 2016, 2017, 2019; García y Subirá 2001, 2003; García Sívoli, 
2009; García et al. 2004; Subirà y García 2002; Subirà et al. 2005).

depositados en decúbito lateral, sino en decúbito supino. 
Se habría entonces la posibilidad de la presencia de 
una comunidad no islámica enterrada sobre el antiguo 
solar del foro y situada alrededor de lo que había sido 
el antiguo templo toscano (quizás un capitolio) de la 
ciudad, como si tal vez se hubiese transformado en una 
iglesia que hubiera originado una zona de necrópolis en 
su entorno. Asimismo, se han reabierto, en colaboración 
con la University of Portland, las excavaciones de 
la necrópolis de Can Fanals al sur de la ciudad donde 
se han reexcavado tumbas recortadas en la roca ya 
descubiertas en excavaciones de la década de 1930, 
asociadas a restos muy maltrechos de un edificio, cuyos 
primeros excavadores sugirieron que tal vez pudiera 
corresponder a una basílica, y algunas tumbas que no 
habían sido violadas, que están permitiendo obtener 
nuevos datos de sumo interés.

El estudio de los edificios religiosos de carácter rural, 
que como hemos visto tenía una larga tradición, cobró 
un nuevo impulso y viró progresivamente de una 
aproximación más de arqueología cristiana y liturgia a 
intentar entender también el papel de estos edificios en 
el contexto del poblamiento tardoantiguo insular. Los 
trabajos de Palol, se vieron complementados con otras 
contribuciones, como la reflexión sobre la naturaleza 
de la ocupación de la basílica de Cap des Port ligándola 
a un posible monasterio de carácter oriental (Gurt 2007; 
Gurt y Buxeda 1996) y con las excavaciones de la basílica 
de Son Fadrinet (e.g., Ulbert 2003; Ulbert y Orfila 2002). 
El renovado interés por la arquitectura cristiana llevó 
a reemprender las excavaciones del complejo de Son 
Peretó (Manacor, Mallorca). Promovido por el Museu 
d’Història de Manacor, el ERAAUB se embarcaba en un 
nuevo proyecto,27 en el que había sido un yacimiento 
que había sido ya investigado por Pere de Palol. El 
proyecto ha proporcionado importantes novedades 
en relación con la cronología y funcionalidad de las 
habitaciones anejas a los pies de la basílica en el llamado 
Sector Oeste,28 en el Sector Sur29 y, especialmente, por 
lo que se refiere al baptisterio y el problema de las dos 
piscinas bautismales30 con estudios complementarios, 
como, por ejemplo, análisis orgánicos e inorgánicos 
sobre morteros y pavimentos (Miriello et al. 2013, 
2022; Pecci y Cau 2022). En fechas recientes, se ha 
intervenido en el edificio basilical. También en 

27  Dirigido por M. Riera y M.Á. Cau, y coordinado por M. Salas desde 
el Museu d’Història de Manacor y del Ajuntament de Manacor (Riera 
et al. 2009).
28  Véase, por ejemplo, Alapont et al. 2012; Cau et al. 2012; Riera y Cau 
2013a y b; Riera et al. 2012, 2013; Sastre et al. 2020.
29  Alapont et al. 2013. Véase, en este volumen la contribución de M. 
Riera Rullan, M.Á. Cau y M. Salas.
30  Sobre los trabajos más recientes en el baptisterio de Son Peretó, 
véase Riera y Cau 2022; Riera et al. 2019, 2022a y b, donde puede en-
contrarse la bibliografía anterior.
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Menorca se reemprendieron las actividades en el 
marco del proyecto “Las iglesias paleocristianas de 
Menorca y su territorio adyacente: un proyecto de 
revisión”, dirigido por Miguel Ángel Cau y Catalina Mas. 
El proyecto pretendía determinar la extensión real y 
funcionalidad de los edificios de culto y sus anexos, así 
como explorar su relación con el entorno inmediato y 
definir la cultura material de los asentamientos. Como 
primera acción se desarrolló el subproyecto de Re-
excavación y consolidación del conjunto paleocristiano 
de l’Illa del Rei (Maó). Se desarrollaron dos campañas 
de excavación: la primera centrada en la limpieza 
general del conjunto, el inicio de la re-excavación 
de la iglesia y el stybadium y en la realización de una 
nueva planimetría del conjunto; y la segunda centrada 
en la cabecera de la iglesia. Los resultados de estas 
intervenciones permitieron fijar la cronología del 
edificio (Cau et al. 2012) y revisar el pavimento musivario 
de la iglesia (Ripoll et al. 2022). Además, se emprendió, 
en colaboración con la University of Southampton, 
una prospección geofísica y la realización de una 
microtopografía en el yacimiento de Es Cap des Port en 
Fornells (Murrieta et al. 2012). En este mismo período, 
se efectuaron visitas preliminares a los restos de la 
posible basílica cristiana de la Illa d’en Colom en la 
que estaba prevista una prospección geofísica y una 
excavación del conjunto que no se desarrollaron. Toda 
esta actividad llevó a plantear el proyecto Minorica, isla 
de basílicas, que tenía por objeto un vasto proyecto de 
investigación, revisión y revalorización del patrimonio 
arqueológico relacionado con el cristianismo primitivo, 
que no tuvo el apoyo necesario para ser ejecutado, pero 
que estamos intentando recuperar. Se iniciaba además 
un trabajo de revisión de la arquitectura eclesiástica 
balear a través de algunos proyectos de Plan Nacional y 
en colaboración muy estrecha con el Corpus architecturae 
religiosae Europeae (saec. IV-X) (CARE), dirigido por 
Miljenko Jurkovich y Gian Pietro Brogiolo y liderado 
para la parte española por Gisela Ripoll (Ripoll et al. 
2012). En este contexto, se desarrolló la tesis doctoral 
de Silvia Alcaide (2011) que recogía y analizaba la 
información disponible sobre la arquitectura cristiana 
en Baleares, que ha permitido disponer de la síntesis 
más completa y publicar algunos resultados sobre 
diferentes aspectos (Alcaide 2005, 2006; Alcaide y Cau 
2016). En estas últimas fechas, hemos sabido que se han 
reiniciado excavaciones en las basílicas de Son Bou y de 
Cap des Port, que a buen seguro proporcionaron nuevos 
datos.

El estudio de los patrones de asentamiento en el mundo 
rural ha seguido la tradición del pionero trabajo de 
Margarita Orfila (1988) sobre la zona sur de Mallorca. 
La revisión de los datos conocidos permitió algunas 

reflexiones iniciales sobre la ocupación del mundo 
rural insular (e.g., Alcaide et al. 2005; Cau y Mas 2007; 
Mas y Cau 2006, 2007). Nuevas prospecciones en 
diferentes territorios como los de la zona este de la 
isla de Mallorca (Cau y Mas 2013; Mas y Cau 2011a y 
b), comprendiendo los municipios de Manacor, Sant 
Llorenç des Cardassar o Felanitx constituyeron la tesis 
doctoral de Catalina Mas Florit (2021). Igualmente, se 
volvió la mirada hacia algunas consideraciones más 
generales sobre la ocupación de Menorca (Mas et al. 
2007). Asimismo, se abordó un análisis de los edificios 
cristianos en un proceso más amplio de ocupación 
del territorio (Mas et al. 2020). En estos momentos, 
estamos desarrollando un proyecto específico sobre 
el hinterland de Pollentia que tiene por objeto estudiar 
el patrón de asentamiento de las áreas cercanas a la 
ciudad. Para ambas islas, se compiló la información 
publicada y se consultaron las cartas arqueológicas 
existentes, aislando los yacimientos con evidencias de 
ocupación tardía y revisando algunos de los materiales 
recogidos. De forma muy sintética, los resultados 
muestran que el patrón de asentamiento durante 
la Antigüedad Tardía no experimenta un cambio 
significativo con respecto a períodos anteriores. Se 
constata, como fenómeno ampliamente extendido, la 
pervivencia y/o reocupación de los núcleos indígenas,31 
abriéndose nuevos interrogantes en relación con 
la naturaleza y el papel que desempeñaron estos 
asentamientos en la configuración del paisaje tardío. La 
comparación del número de yacimientos tardoantiguos 
con los de época romana e islámica permite advertir un 
descenso del número de núcleos habitados en el siglo 
III, que se ha interpretado como una concentración 
de la propiedad (Mas 2021). A partir de época vándala 
vuelve a experimentarse un incremento del número 
de estaciones detectadas, que será aún mayor en época 
bizantina, para ir languideciendo, aunque, al menos 
para el caso de Mallorca, no se trata de un paisaje vacío al 
menos con toda seguridad hasta el siglo VIII (Mas y Cau, 
2013, 2019). Todo ello ha permitido reavivar el debate 
sobre la ocupación tardoantigua, incluyendo la época 
bizantina,32 y alimentar el debate internacional sobre 
la ocupación de las islas mediterráneas.33 El estudio del 
mundo rural se ha completado con excavaciones en la 
villa romana de sa Mesquida que presenta evidencias 
de ocupación tardía, siendo especialmente interesante 
una cisterna que fue utilizada como vertedero y en la 
que se recuperaron numerosas cerámicas (Cau 2003; 

31  El fenómeno de pervivencia o reutilización de asentamientos pre 
y protohistóricos es bien conocido un fenómeno bien conocido en 
las Baleares (Cardell et al. 1990) y son numerosos los yacimientos 
indígenas que presentan evidencias de ocupación o frecuentación 
tardoantiguas. En estos últimos años, véase el ejemplo de S’Illot 
(Valenzuela et al. 2000).
32  E.g., Cardell y Cau 2005; Cau y Mas 2007, 2013a, 2013b, 2019.
33  Cau y Mas 2019; Jarrett 2019; Zavagno 2019.
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Marimón et al. 2005; Orfila 1989; Orfila y Cau 1994). 
La villa presentaba también un horno de producción 
cerámica, aunque de cronología altoimperial (Cau 2008). 
Los trabajos antiguos fueron completados con nuevas 
excavaciones y estudios de diferentes materiales que 
han permitido precisar algunas cuestiones sobre este 
asentamiento (Mas et al. 2015, 2018, 2023).

Tal vez la innovación más significativa haya sido 
la incorporación de técnicas de teledetección y 
prospección geofísica para la detección y comprensión 
de los yacimientos. Esto se ha aplicado tanto en la 
ciudad de Pollentia (Ranieri et al. 2010, 2016; Cau et al. 
2023) como en diferentes yacimientos rurales (Mas et al. 
2018, 2021; Murrieta et al. 2012) con algunos resultados 
interesantes. Destaca la aplicación en Son Peretó (Mas 
et al. 2021) donde, además de permitir localizar restos 
de estructuras y enterramientos relacionados con la 
basílica, ha revelado la presencia de otras estructuras 
en algunos de los campos circundantes, incluyendo lo 
que parece ser una villa romana de cierta importancia 
o alguna otra forma de asentamiento rural a unos 
300 m de la iglesia, lo que cambia completamente la 
interpretación del complejo cristiano. También en la 
basílica de Son Fadrinet (Campos) los estudios geofísicos 
han permitido detectar otras estructuras más allá de las 
ya excavadas. Igualmente, en los asentamientos rurales 
romanos de Can Maiol (Felanitx) y Son Joan Jaume 
(Manacor) la prospección geofísica revelaba la presencia 
de más estructuras de las que hasta entonces se 
conocían (Mas et al. 2018). Otros resultados interesantes 
se han obtenido en el yacimiento conocido como es 
Velar (Santanyí, Mallorca), donde las anomalías, que 
han podido ser comprobadas con sondeos manuales, 
revelan la presencia de un asentamiento indígena 
que debió ser transformado durante la época romana 
y que debió tener continuidad en época tardoantigua 
(Cau et al. 2023). En otros lugares como los yacimientos 
mallorquines de Firella (Felanitx) o Bòquer (Pollença) 
se han ido detectando estructuras que pertenecen a 
asentamientos rurales de diversa naturaleza y cuyos 
resultados permanecen todavía inéditos. Estas tareas 
se han combinado con un estudio de viabilidad de la 
utilización de técnicas de teledetección utilizando 
RPAS y la ventaja de la miniaturización de los diferentes 
sensores, utilizando sensores multiespectrales y 
térmicos, con resultados muy prometedores por ejemplo 
en la ciudad de Pollentia o en las estaciones rurales de 
Son Peretó o Es Velar (Angelats et al. 2018, 2019, Cau et 
al. 2023). Todo ello nos ha permitido aproximaciones 
que incluyen teledetección, prospección geofísica y 
sondeos manuales de comprobación de las anomalías, 
en un ejercicio que está siendo sumamente interesante 
y proporcionando resultados prometedores.

Para investigar las poblaciones antiguas se ha extendido 
el uso de dataciones radiocarbónicas en diferentes 
necrópolis, como la de Son Peretó (Cau et al. 2014), la 
situada sobre el antiguo foro de Pollentia (Cau et al. 2017) 
o la aparecida en un solar de la población de Felanitx en 
Mallorca (Mas et al. 2021). Se está colaborando, además, 
en un proyecto sobre ADN antiguo en colaboración 
con el Max Plank Institute y la Harvard University 
y que esperamos pueda contribuir a comprender 
mejor el origen de esta población enterrada sobre el 
foro de Pollentia y de otros lugares como Son Peretó 
o la necrópolis aparecida en un solar del centro de la 
población de Felanitx.

En estos últimos decenios, se ha trabajado también 
intensamente para entender los patrones de producción, 
distribución y consumo de las producciones cerámicas 
tardías a partir de la caracterización arqueológica y 
arqueométrica que ha sido y sigue siendo una de las 
líneas prioritarias de nuestra actividad investigadora 
desde inicios de los años noventa del siglo XX y una buena 
parte de la investigación se ha centrado en las Baleares y, 
en particular, en cerámicas comunes y de cocina, aunque 
también en ánforas.34 Los trabajos iniciales se centraron 
en la villa romana de sa Mesquida,35 para extenderse 
progresivamente a otros yacimientos como Son Peretó 
(Cau et al. 2010; Tsantini et al. 2013), Pollentia (Cau et al. 
2023; Fantuzzi et al. 2020; Tuset et al. 2022), Palma (Cau et 
al. 2014), la basílica de Cap des Port (Buxeda et al. 1997), 
ses Païsses de Cala d’Hort (Cau 1999; Cau et al. 2019), es 
Castell (Eivissa) (Ramon y Cau 1997) y Illot des Frares 
(Colònia de Sant Jordi, Mallorca) (Cau et al. 2004). Todo 
este trabajo ha dado lugar a otras contribuciones sobre 
materiales tardoantiguos en Baleares (Cau 1994a y b, 
1996, 1998, 2003, 2007a y b) y también de otros lugares 
de la península ibérica y el Mediterráneo occidental, 
incluyendo una aproximación etnoarqueométrica con 
ceramistas tradicionales actuales que permite estudiar 
las cadenas operativas y las materias primas disponibles 
en determinados territorios.

En fechas más recientes, en el marco del proyecto 
ARQUEOMALLORNAUTA, estamos implicados en la 
excavación y estudio del pecio de ses Fontanelles en la 
bahía de Palma, una nave hundida en el siglo IV d. C. 
que constituye uno de los hallazgos más importantes de 
estos últimos años.36

34  Véase, por ejemplo: Buxeda et al. 1997, 1999, 2005, 2007; Cau 2008; 
Cau et al. 2020; Cau et al. en este mismo volumen; Macias y Cau 2012; 
Pecci y Cau 2014. 
35  El estudio de las cerámicas de Sa Mesquida, tanto altoimperiales 
como tardoantiguas, puede seguirse en diferentes trabajos: Buxeda et 
al. 1999; Cau 1994a, 2003; Cau et al. 1997, 2018, 2022;
36  Algunos resultados del proyecto pueden verse en: Bernal et al. en 
prensa a y b; Cardell et al. en prensa; Cau et al. en prensa; Munar et al. 
2022; Solana et al. 2023; Soler et al. 2021; en este mismo volumen la 
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Sigue habiendo algunos fenómenos por investigar 
como pueden ser las condiciones paleoambientales, 
la incidencia de desastres naturales o pandemias, o el 
tema de los enclaves defensivos, aspectos sobre los que 
se ha investigado solo tímidamente, pero en los que 
la arqueología puede contribuir de forma notable. Las 
investigaciones efectuadas, por ejemplo, en el puerto 
de Pollentia (Vallori et al. 2022) han permitido además 
de avanzar en el conocimiento de la configuración de 
la laguna, obtener datos paleoclimáticos interesantes 
(Kaniewsky et al. 2020). Los trabajos de Alejandro 
Valenzuela sobre arqueozoología han permitido 
avanzar en la comprensión de la utilización de 
los recursos faunísticos, entre los que destaca la 
importancia del gamo en las poblaciones locales, con 
una posible explotación en vivaria en la villa romana 
de sa Mesquida y un consumo significativo en Pollentia 
(Valenzuela et al. 2016, 2017). Un aspecto no resuelto 
todavía es el que tiene que ver con los denominados 
castillos roqueros.37 Estos enclaves erigidos en parajes 
defendidos de forma natural suponen un lugar idóneo 
para intentar abordar el problema de los momentos 
finales de la Antigüedad y lo que siguen siendo los 
‘siglos oscuros’ de la historia de las Baleares como son 
los siglos VIII y IX para los que la arqueología, por el 
momento, no está siendo capaz de definir contextos 
culturales claros y con dataciones precisas. Algunas 
fuentes islámicas nos informan de la ocupación de 
algunos de estos enclaves en los momentos anteriores a 
la conquista islámica de inicios de siglo X (e.g., Barceló 
1975; Kirchner 1998). A finales de la década de 1990 se 
materializó, por encargo del Consell de Mallorca, el Pla 
de Castells, un documento que tras un análisis de los 
restos constructivos de estos castillos y de sus entornos, 
proponía una serie de medidas para su protección, 
investigación, conservación, restauración, adecuación 
y disfrute. Aquel proyecto nunca se ejecutó. En fechas 
más recientes, se produjo el lamentable episodio del 
expolio del castell de Santueri con detector de metales, 
que puso de manifiesto la importancia del lugar para 
entender un enclave bizantino y, desgraciadamente, la 
pérdida de una información esencial, porque, aunque 
los materiales (como monedas, sellos de plomo y 
otros objetos) se pudieron recuperar y, de hecho, 
algunos se han ido publicando progresivamente (e.g., 
Aguiló y Conde 2015; Gomila 2016; Illisch et al. 2005; 
Marimón 2018; Nadal 2006), lo cierto es que fueron 
descontextualizados. En estos últimos años, se han 

contribución sobre Ses Fontanelles por parte del equipo investigador.
37  Estos castillos han llamado siempre la atención. El Archiduque Luis 
Salvador de Hausburgo-Lorena les dedicó un volumen en 1910, puesto 
a disposición en catalán en una edición de 1994: Els Castells roquers 
de Mallorca. Història i Llegenda. Desde un punto de vista más actual, 
véanse, por ejemplo: (e.g., Kirchner 1998; Cau et al. 2005; Marimón; 
Goffriller 2021)

llevado a cabo algunas intervenciones arqueológicas 
en algunos de estos yacimientos como en el castell 
d’Alaró o Sa Bastida que esperamos contribuyan a una 
mejor comprensión del papel de estas fortificaciones en 
altura. Igualmente, hemos abordado una prospección 
geofísica en el castell de Santueri con resultados poco 
claros, como paso previo a un proyecto de excavación 
del yacimiento con especial interés por las fases de la 
tardoantigüedad.

Por supuesto, no han sido solo los trabajos del ERAAUB 
los que han permitido avanzar nuestro conocimiento 
arqueológico de este vasto período de transición. 
De hecho, este volumen recoge parte de otras 
investigaciones que han contribuido a mejorar nuestra 
comprensión de este período. El trabajo arqueológico 
es lento y cuesta sobremanera procesar y estudiar los 
materiales recogidos y sintetizar los resultados, que no 
acaban entrando en el discurso, a veces, hasta décadas 
después. Los esfuerzos que se han hecho en los últimos 
decenios aún darán más resultados. En particular, 
resulta muy significativo el avance producido en 
Eivissa con diversas excavaciones preventivas y de 
urgencia, incluyendo la excavación de diferentes 
asentamientos con fases de ocupación tardoantigua o 
con la excavación de necrópolis urbanas y rurales, que 
han aportado datos muy interesantes sobre el período 
que nos ocupa.38 Entre las necrópolis destacan, por 
ejemplo, la de s’Hort des Llimoners (e.g., Ramon 2005; 
Ramon et al. 2005), la del Porxet de sa Joveria (Marlière 
et al. 2013), la necrópolis de Vía Púnica 34 (Llinàs et al. 
2009) o la de la calle Joan Planells (Ezquembre et al. 
2005), con diferentes fases de ocupación, pero entre 
las que destaca la correspondiente a la necrópolis 
tardoantigua. La excavación de urgencia en un 
solar de la calle Sant Cristòfol, liderada por Glenda 
Graziani, ha permitido documentar restos de edificios, 
tumbas de diferentes tipologías correspondientes a 
diferentes fases de necrópolis, e incluso un fragmento 
de mosaico con temas marinos (Graziani 2004). Estos 
datos contribuyen a comprender mejor el yacimiento 
conocido como hort des Palmer, donde se ha sostenido, 
tradicionalmente, la posible existencia de una basílica. 
Inhumaciones tardías se han encontrado también en 
la propia necrópolis del Puig des Molins en un espacio 
adyacente al Museo Monográfico (Mezquida et al. 2007). 
El hallazgo de todas estas necrópolis ha permitido 
interesantísimas aportaciones al conocimiento de 
estas poblaciones a partir de estudios antropológicos 
y análisis complementarios.39 En Formentera se han 

38  Para una síntesis de los avances en Eivissa hasta 2005, véase Ramon 
2005. Véanse, también, en este mismo volumen las contribuciones de 
Joan Roig sobre Can Pere Arabí y de Jonathan Castro y Joan Roig sobre 
Can Talaies.
39  Cabe destacar el trabajo realizado sobre diferentes necrópolis con 
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retomado las excavaciones de Can Blai o Can Pins 
una fortificación de sumo interés y se ha estudiado el 
territorio circundante.40 En Menorca, las excavaciones 
de Sanitja41 han revelado interesantes aspectos de 
la configuración del asentamiento en época tardía, 
la importancia de su puerto y su fuerte impronta 
religiosa, con varias basílicas y necrópolis asociadas en 
lo que parece configurarse como un posible centro de 
peregrinación. También se han localizado estructuras 
de sumo interés en el casco antiguo de Ciudadela, 
incluyendo la aparición de tumbas y un mosaico, 
noticias de las que se hacía eco la prensa. Y se ha puesto 
de manifiesto la importancia de algunos asentamientos 
rurales romanos con ocupación tardoantigua como 
puede ser el de es Banyul de Favàritx, al norte de 
la isla, con una necrópolis tardorromana cercana 
(Nicolás 2020), o el costero de S’Embarcador de Salairó 
con un importante conjunto de mármoles (Nicolás y 
Pons 2020). En Cabrera, la tarea de Mateu Riera está 
permitiendo obtener cada vez más datos sobre la 
ocupación tardoantigua del archipiélago y sobre la 
comunidad monástica que sabemos que se asentó en la 
isla gracias a un documento del año 603 d. C. (e.g., Riera 
2009, 2013, 2017, 2023). En Mallorca, el asentamiento 
romano, también con ocupación tardoantigua, de Son 
Sard, que fue objeto de excavaciones de urgencia,42 está 
siendo investigado de nuevo por parte de Antoni Puig 
en colaboración con la universidad de Leiden. También 
en s’Illot des Frares en la Colònia de Sant Jordi, al sur 
de la isla de Mallorca, se ha trabajado en estos últimos 
decenios (Riera 2004, 2012). Cabe recordar también el 
que ha sido uno de los hallazgos más singulares como 
es el sello encontrado en Menorca que menciona un 
arconte de Mallorca (Nicolás y Moll 2015) y que permite 
sugerir que las Baleares tuvieron una organización 
arcontal similar a la isla de Cerdeña. Los controles 
efectuados en los drenajes u otro tipo de obra en 
algunos de los puertos y fondeaderos que salpican la 
geografía insular han permitido recuperar materiales 
que indican su frecuentación en época tardoantigua, 
como los de Portocolom (Mallorca) (Riera 2007), Cala en 
Busquets en Ciutadella (Menorca) (Riera et al. 2011) o 
Portocristo (Mallorca) (Riera et al. 2017). 

la aplicación de diferentes tipos de análisis de la mano de Nicholas 
Márquez-Grant en colaboración con otros/as colegas (e.g., Fuller et al. 
2010; García-Donas et al. 2015; Girwood et al. 2015; Kranioti et al. 2015; 
Márquez et al. 2003; Nehlich et al. 2012; Osipov et al. 2020).
40  Véanse en este mismo volumen las contribuciones de Ricardo Gon-
zález Villaescusa y co-autores/as.
41  Alapont 2017; Bravo y Contreras 2013; Contreras et al. 2013; Sales et 
al. 2019; Pacheco et al. 2013; Valente y Contreras 2012; en este mismo 
volumen, véanse, las contribuciones de Fernando Contreras y Anto-
nio Jesús Talavera, la de Llorenç Alapont o la de Fernando Contreras y 
Nil Carcacer. Para una crítica de la identificación del edificio XI como 
basílica, véase Rosselló 2017.
42  Véanse, Palomar et al. 2013; Riera et al. 2015; o en este mismo volu-
men la contribución de Bea Palomar, Francisca Cardona y Sebastià 
Munar.

Por supuesto, esta breve introducción y las referencias 
citadas, en su mayoría de finales de la década de 1990 
en adelante, no reflejan, ni mucho menos, toda la 
investigación realizada sobre la Antigüedad Tardía 
en las Baleares, mucha de la cual se verá reflejada en 
este volumen de manera directa o indirecta. Aunque 
incompletas y citadas casi a vuelapluma, estas 
referencias bibliográficas ayudan a poner de manifiesto 
la vitalidad de la investigación sobre la Antigüedad 
Tardía que se ha producido en estos últimos decenios, 
pero que a menudo, ha pasado desapercibida.

La idea del volumen

Este volumen de síntesis partía, precisamente, de la 
idea de mostrar de forma conjunta algunos de los 
avances producidos en la investigación histórica y 
arqueológica de las Baleares durante la Antigüedad 
Tardía en los últimos decenios. Este libro se fue 
gestando progresivamente y se materializó como parte 
de dos proyectos de investigación43 y cobró forma 
durante un período sabático en el Joukowsky Institute 
for Archaeology and the Ancient World en la Brown 
University (EE.UU.), donde encontré el ambiente 
idóneo para esta iniciar esta empresa.44

La edición del volumen ha sido una tarea larga y 
dilatada en el tiempo, mucho más allá de lo inicialmente 
previsto. Diversas circunstancias personales retrasaron 
en exceso esta publicación. Quisiera mostrar mi 
profundo agradecimiento a quienes han contribuido 
en este volumen por su confianza y, sobre todo, 
por su paciencia. En este sentido, cabe advertir 
que si en alguna contribución no se citan algunas 
referencias más recientes no es achacable en absoluto 
a los autores o autoras, puesto que sus contribuciones 
reflejan un momento determinado en el tiempo. La 
falta de actualización, en caso de haberla, se explica 
debido a este dilatado proceso de edición, que es, 
exclusivamente, responsabilidad del que subscribe 
estas líneas y no de quienes han contribuido. En 
cualquier caso, ello en nada invalida lo esencial de 

43  Este trabajo se gestó en el marco del proyecto ARCHREMOTELANDS 
(HAR2017-83335-P) (IP: Miguel Ángel Cau-Ontiveros) y se ha culmina-
do en el del proyecto Archaeology and Archaeometry Applied to the Study 
of Pottery and Settlement in the Roman city of Pollentia and its Hinterland 
(Mallorca, Balearic Islands) (ARQCERPOL) (PID2021-123223NB-I00) (IP: 
Miguel Ángel Cau-Ontiveros y Catalina Mas-Florit), financiado por 
MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hac-
er Europa”. Este trabajo es parte de las actividades del Equip de Re-
cerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona 
(ERAAUB) financiado por la DIUE de la Generalitat de Catalunya a 
través de la AGAUR (2021 SGR 00696).
44  Quiero agradecer a Peter Van Dommelen, Ayla Cevic, Felipe Rojas, 
Sarah Newman, John Cherry, Yannis Hamilakis, Sarah Thomas y Da-
niel Blanco, y a todos los amigos y amigas del Joukowsky Institute, 
Brown University y de Providence por un período inolvidable, tanto 
desde un punto de vista académico como personal.
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las contribuciones que siguen siendo absolutamente 
vigentes. Quisiera también agradecer a Archaeopress, 
y en particular a David Davison y Rajka Majkanic, por 
su constante apoyo y comprensión. Finalmente, aunque 
pueda parecer extraño hacerlo con un libro editado, 
quisiera dedicárselo a Cati, Maria y, allá donde esté, a 
Lucía, sobre todo por acompañarme en los momentos 
más difíciles y enseñarme que incluso en los períodos 
más oscuros podemos vislumbrar destellos de luz.

El libro se organiza en tres bloques diferenciados. Una 
primera parte recoge contribuciones de síntesis de 
corte más histórica que nos permiten una aproximación 
a las Baleares desde el siglo III hasta el siglo X, incluso 
adentrándonos en alguna contribución hasta el siglo 
XIII. Ricardo González Villaescusa aborda de forma 
reflexiva el siglo III en las islas. Las contribuciones de 
Josep Amengual y Sabine Pazram nos adentran en la 
historia del siglo V donde la relación entre cristianos y 
judíos cobra una especial relevancia con el importante 
episodio de la conversión de los judíos de Magona 
liderada por el obispo Severo de Menorca. Henry 
Gruber aporta su mirada al período vándalo desde 
una perspectiva global. Christopher Lillington valora 
el papel de las Baleares bizantinas en el entramado de 
Justiniano. Margarita Vallejo esboza una historia del 
archipiélago en época bizantina desde un profundo 
conocimiento de la realidad territorial de Spania. Juan 
Signes aborda los momentos más difíciles, con un 
acercamiento a los siglos VIII y IX en el que analiza las 
fuentes disponibles y ofrece una nueva mirada a unos 
siglos ampliamente debatidos. Cierra este bloque la 
contribución de Helena Kirchner sobre la migración de 
clanes bereberes y árabes a las Baleares entres los siglos 
X y XIII, en la contribución que se adentra en momentos 
más tardíos de lo que es el eje central del volumen.

El segundo bloque del libro recoge contribuciones de 
corte más arqueológico. Se trata de contribuciones 
que, aunque de naturaleza dispar, quieren mostrar 
resultados obtenidos en proyectos de investigación o en 
arqueología preventiva y de urgencia. El poblamiento 
tardoantiguo de la isla de Formentera es reanalizado 
por Ricardo González Villaescusa y Pierre-Yves Larrat 
mostrando unas dinámicas interesantes, coincidentes 
parcialmente con otras áreas de las Baleares. Una 
Josep Amengual y Sabine Pazram sobre el yacimiento 
de Son Fornés nos permite adentrarnos en la temática 
de la perduración o reocupación de asentamientos 
pre y protohistóricos durante la Antigüedad Tardía, 
como ejemplo de uno de los yacimientos con mayor 
tradición de investigación en Mallorca. El equipo de las 
excavaciones de Son Peretó, representado por Mateu 
Riera, Magdalena Salas y el que subscribe, proporciona 
una síntesis de las excavaciones en el denominado 

Sector Sur del yacimiento, especialmente relevante 
para conocer las prácticas funerarias. El interés por el 
mundo rural se plasma en este volumen con un estudio 
de simulación de corte metodológico sobre la posible 
relación entre basílicas y vías de comunicación en un 
trabajo, liderado por Catalina Mas, Patricia Murrieta y 
David Wheatley. La arqueología subacuática también 
tiene cabida con tres contribuciones. En la primera, 
se recogen los resultados de las tareas de excavación 
del pecio de Ses Fontanelles, por parte del equipo 
del proyecto. Se ofrece también una síntesis de los 
hallazgos tardoantiguos en aguas de Menorca por parte 
de Octavi Pons. Una tercera contribución, por parte 
de Fernando Contreras y Antonio Talavera, presenta 
los resultados de las prospecciones de la bahía de 
Sanitja, al norte de Menorca, en lo que debió ser el 
puerto de la antigua Sanisera. Siguiendo con Menorca, 
la contribución de Llorenç Alapont nos ofrece una 
visión sobre los espacios y ritos funerarios también de 
Sanitja, a partir de un riguroso estudio de antropología 
física de algunos de los restos humanos recuperados. 
La cultura material queda reflejada con una síntesis de 
los resultados de la caracterización arqueométrica de 
cerámicas comunes tardoantiguas de las Baleares, como 
contribución del ERAAUB, a cargo de Leandro Fantuzzi, 
Evanthia Tsantini y Miguel Ángel Cau. En cierta forma, 
como excepción dentro de la planificación de la obra, 
se ha decidido incluir dos contribuciones con sus 
respectivos catálogos de accesorios de indumentaria, 
por una parte, y de anillos, por otra, de la mano de Joan 
de Nicolás y Bartomeu Obrador. El corpus principal 
procede de museos y colecciones particulares de la 
isla de Menorca, aunque se incluyen algunas piezas de 
Mallorca e Ibiza. Se trata de un esfuerzo por poner a 
disposición unos materiales que de otra forma hubiesen 
quedado relegados al olvido. Las contribuciones sobre 
cultura material se completan con una contribución 
de Francisco Retamero y Bernat Moll sobre moneda 
islámica en Menorca y las Pitiusas.

Finalmente, en un tercer bloque del volumen se 
recogen una serie de notas cortas sobre diversos 
hallazgos, nuevos o ya conocidos, particularmente 
singulares o importantes, que completan una visión de 
conjunto de la Antigüedad Tardía insular, ordenados 
por islas. Para Mallorca, Javier Aramburu sintetiza 
los resultados de la excavación del abrigo rocoso del 
Puig de s’Escolà (Llucmajor, Mallorca), con ocupación 
prehistórica, pero reocupado durante la Antigüedad 
Tardía. Está representado también el yacimiento rural 
romano de Son Sard, uno de los hallazgos, sin duda, 
más interesantes producidos en los últimos años en 
Mallorca. El equipo que lideró las primeras excavaciones 
de urgencia, Bea Palomar, Francisca Cardona y Sebastià 
Munar, nos ofrece una breve síntesis que permite 
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conocer las características principales y cronología de 
este importante asentamiento. Silvia Alcaide repasa 
algunos de los edificios cristianos como sa Carrotja y Cas 
Frares en Mallorca. El libro incluye una revisión de los 
plomos hebraicos aparecidos en unas sepulturas en la 
zona de ses Fontanelles (Santa Maria, Mallorca) firmada 
por Jordi Casanova. Su inesperada desaparición fue un 
duro golpe y seguro que estaría encantado de ver este 
libro finalmente publicado. En Menorca, el yacimiento 
de Fornàs de Torelló (S. Alcaide) y el puerto de Sanitja 
(Fernando Contreras y Nil Carcacer) completan otras 
contribuciones del volumen. Finalmente, para Evissa, 
se presentan la importante fortificación de Can Pins o 
Can Blai, reinvestigada en fechas recientes por Ricardo 
González Villaescusa y Jordi Fernández, y una serie 
de nuevos yacimientos rurales como Can Pere Arabí 
(presentado por Joan Roig) o Can Talaies (por Jonathan 
Castro y Joan Roig), que se complementan con algunos 
conocidos ya desde hace tiempo como Can Fita (Ricardo 
González Villaescusa). Completa la síntesis de Eivissa un 
recinto fortificado costero conocido como sa Muradeta 
por parte de Ricardo González Villaescusa.

En su conjunto, el volumen, aunque sin ninguna 
pretensión de exhaustividad, intenta ofrecer un 
panorama general de los avances sobre la Antigüedad 
Tardía en las Baleares de la mano de la historia y la 
arqueología que esperamos que puedan ser de interés. 
La investigación continua y, a buen seguro, arrojará 
aún más y mejores resultados en los próximos años, 
especialmente si somos capaces de coordinarnos de 
manera efectiva y de tejer una red que se retroalimente 
para avanzar de forma exponencial en la investigación 
de este largo período de profunda transformación. 
Las Baleares merecen encontrar su lugar en el 
panorama internacional de la investigación sobre el 
mundo tardoantiguo y para ello una mayor y mejor 
coordinación y una estrecha colaboración entre la 
academia y la arqueología de intervención serán 
fundamentales en los decenios venideros.

Providence y Barcelona
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