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NEW DATA ABOUT A FEMALE-HEADED 
TERRACOTTA FROM ROTA (CÁDIZ)

RESUMEN: En el presente artículo se analiza el 
contexto de hallazgo de una terracota con forma 
de cabeza femenina localizada en Rota (Cádiz). 
En primer lugar, se actualiza el emplazamiento del 
descubrimiento vinculándolo al yacimiento de El 
Villar, asentamiento fechable entre el siglo II a. C. 
y el II d. C. que albergó una villa romana con 
horno cerámico asociado. En segundo término, se 
fecha el ejemplar en la segunda mitad del siglo II 
a. C. a partir de los paralelos documentados en la 
calle Troilo de Cádiz. Por último, se propone que 
la pieza podría proceder o del horno documentado 
en El Villar o del propio asentamiento agrícola.
PALABRAS CLAVE: Terracota; Rota; Los Vi-
llares; período tardopúnico.

ABSTRACT: In the present article the context 
of finding of a female head terracotta located in 
Rota (Cádiz) is analysed. Firstly, the discovery 
place is updated. We relate the piece to El Villar 
site, a Roman villa with a ceramic kiln associated 
with a chronology between II century B.C. and 
II century A.C. In second term, the copy is dated 
in the second half of the II century B.C. in order 
to parallels documented in Troilo street site from 
Cádiz. Finally, it is proposed that the piece could 
come from the documented oven or from the ag-
ricultural settlement.
KEYWORDS: Terracotta; Rota; Los Villares; 
Late Punic Period.
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1. Breve introducción historiográfica

Dentro de la arqueología protohistórica del Mediterráneo occidental se han ve-
nido publicando desde principios del siglo XX numerosos estudios sobre un con-
junto de terracotas fabricadas a molde que representan un busto femenino. Entre 
sus características más habituales, estas figuras suelen aparecer con el pecho ta-
pado por un manto y la cabeza cubierta por un cálato que en muchas ocasiones 
está decorado con frutos y espigas de trigo a la altura de la frente. Además, dicho 
cálato suele presentar en la mayoría de las ocasiones varias pequeñas perforacio-
nes en su parte superior que han generado un interesante debate a propósito de su 
utilidad. Por lo que respecta a la mitad trasera, ésta se presenta sin decoración, 
con un agujero de ventilación en su zona central.

Las características formales de estas terracotas ha llevado a la mayoría de 
los investigadores a considerar que habrían tenido la función de quemaperfumes, 
cuestión que ha hecho que tradicionalmente, siguiendo la terminología propuesta 
por A. M. Muñoz Amilibia (Muñoz Amilibia 1963: 9), se las haya denominado 
como ‘pebeteros con forma de cabeza femenina’ (cf. Marín y Horn 2007; Marín y 
Jiménez 2014). No obstante, no es la única propuesta interpretativa, ya que otros 
autores, siguiendo las ideas de P. Cintas (Cintas 1949; 1976), le han otorgado el 
papel de recipientes para contener las primicias de las mieses dentro de varios 
tipos de ritos de paso propiciatorios (Ruiz de Arbulo 1994; Corzo 2007).

Otro tema destacado dentro del debate historiográfico ha sido el de las pro-
puestas tipológicas para clasificar la diversidad de detalles que presentan (Muñoz 
Amilibia 1963; Chérif 1991; Regoli 1991; Moscati 1993; Pena 2000; Horn 2007; 
2014). Especial relevancia ha tenido la elaborada por M. J. Pena, modificada lige-
ramente por M. C. Marín con posterioridad. Siguiendo dicha propuesta, estas te-
rracotas podrían encuadrarse en cinco tipos diferentes: (I) representaciones con 
cálato decorado con aves picoteando frutos y el cabello del personaje femenino 
adornado por una guirnalda de frutos y hojas; (II) piezas caracterizadas por pre-
sentar un cálato sin vela ni decoración; (III) imágenes con un cálato más alto, con 
cinco espigas verticales y dos aletas laterales interpretadas por lo general como 
parte del velo que cubriría el rostro del personaje femenino; (IV) tipo caracteri-
zado por tener el cálato sin decoración y mostrar dos aletas laterales propias del 
velo acabo de indicar; (V) grupo de terracotas con el cálato decorado como en el 
tipo I y presentar dos aletas laterales (Marín Ceballos 2004: 322-323).

Dejando a un lado las propuestas funcionales y tipológicas, lo cierto es que 
el estudio de estas terracotas ha gozado de una amplia atención en la Penín-
sula Ibérica por parte de los investigadores debido al hallazgo de un buen nú-
mero de ejemplares y a las revisiones que sobre este tipo de piezas se han venido 
publicando (García y Bellido 1936; 1948; Muñoz Amilibia 1963; 1968; Marín 
Ceballos 1987; Pena 1988; 1989; 1991; 2000; Ruiz de Arbulo 1994; y más re-
cientemente la serie de trabajos incluidos en las monografías editadas por Marín 
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y Horn 2007; Marín y Jiménez Flo-
res 2014).

Dentro de este fértil panorama 
bibliográfico se inserta esta contri-
bución, cuyo objetivo principal es co-
rregir y detallar la procedencia de una 
terracota con forma de cabeza feme-
nina hallada en Rota (Cádiz) y que fue 
dada a conocer en la literatura cientí-
fica hace poco más de una década.

2. Lugar de hallazgo de la pieza

La terracota que centra la atención de 
este estudio, actualmente en una co-
lección particular, fue publicada por 
primera vez por E. Ferrer y E. Prados 
(2007). Su cabeza está cubierta por 
un cálato sin decoración que presenta 
cuatro agujeros en su parte superior 
y dos aletas laterales que componen 
el velo. También presenta un escote 
en pliegue y un posible broche en el 
hombro derecho. Su parte posterior es lisa, mostrando un agujero en la zona cen-
tral y otro más pequeño en el lateral. Todos estos detalles hicieron a sus publica-
dores encuadrarla con acierto dentro del grupo IV de Pena (Ferrer y Prados 2007: 
118) (figura 1). Como novedad a estos datos, queremos indicar aquí sus medidas. 
La pieza tiene 21 cm de altura, 8 cm de diámetro en la parte superior del cálato y 
9,5 cm de diámetro en la base.

En cuanto a su posible procedencia, la pieza fue en un primer momento te-
nida por proveniente del yacimiento roteño de La Peña (Ferrer y Prados 2007: 
118). Posteriormente, en una nueva publicación se indicó sin detalles geográfi-
cos más precisos que fue hallada en Rincones (Rota) (Jiménez Flores y Cama-
cho 2014: 208). A propósito de esta última localización, es necesario indicar aquí 
que historiográficamente con el nombre de Rincones se ha hecho referencia tanto 
a un yacimiento como a un pago. Precisamente, dentro de dicho pago se encuen-
tran tanto el propio yacimiento de Rincones como el de El Villar. Con el ánimo 
de aclarar esta indeterminación, el descubridor de la pieza le indicó a uno de 
los firmantes que la terracota fue encontrada por casualidad después de que se 
arrancaran unas viñas justo donde se encuentra el yacimiento de El Villar (Ro-
dríguez Mellado 2017: 363), de ahí que hayamos decidido aclarar esta cuestión 

Figura 1. Terracota en forma de cabeza 
femenina procedente de Rota (elaboración 

propia).
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con un nuevo artículo en el que tratar en profundidad sus aspectos funcionales y 
cronológicos.

El Villar se sitúa sobre una leve elevación de 16 m.s.n.m., asentado sobre tie-
rras formadas geológicamente por luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos. A 150 
m al oeste de él se encuentra el arroyo Hondo, el cual conecta Sanlúcar de Barra-
meda con el arroyo Salado. Este último arroyo constituye la principal vía fluvial 
que ha tenido históricamente la villa de Rota, siendo navegable con modestas em-
barcaciones hasta hace pocos siglos. Su curso sigue muy de cerca el actual límite 
municipal entre Rota y El Puerto de Santa María hasta desembocar en la Bahía 
de Cádiz entre la Base Naval y su Poblado (figuras 2-3).

El material arqueológico documentado tanto en las prospecciones realizadas 
en 1987 por F. Riesco (Riesco 1987: 345-347) como en las efectuadas por J. Rodrí-
guez entre 2010-2012 (Rodríguez Mellado 2010: 45; 2017: 362-366) es fundamen-
talmente romano, a excepción de varios fragmentos cerámicos pertenecientes al 
Calcolítico-Bronce. Con respecto a los materiales romanos, son abundantes los 
fragmentos de ánforas ovoides (tanto gaditanas como del Guadalquivir), ánforas 
T-7.4.3.3, Dressel 1C, Dressel 7-11 arcaicas, Dressel 9, Haltern 70 y fragmentos 
de Campaniense A y B. El material constructivo está representado fundamental-
mente por tegulae y opus signinum. Igualmente se han documentado numerosos 
fallos de cocción cerámicos, lo que evidencia una actividad artesanal vinculada a 
una posible villa, un taller alfarero o figlina, cuya producción se centra como mí-
nimo en la fabricación de la familia formal Dressel 7-11 (figuras 4-5). La datación 
de este conjunto otorga al yacimiento para época romana una cronología que se 
extiende desde finales del siglo II a. C. hasta mediados del siglo II d. C.

3. Datación y paralelos

El arco cronológico que ofrecen las terracotas con forma de cabeza femenina do-
cumentadas en la Península Ibérica comienza en la primera mitad del s. IV a. C. 
y acaba a mediados del s. I a. C., a tenor de las últimas revisiones de síntesis rea-
lizadas hace escasos años (cf. Marín y Jiménez Flores 2014). Dicha periodización 
encaja sin problemas con los primeros momentos de vida de El Villar para época 
romana. A este dato hay que sumar que los ejemplares encuadrables en el tipo IV 
de Pena, en el que hay que incluir al ejemplar roteño, se fechan entre los siglos 
II-I a. C. tanto fuera como dentro de la propia Bahía de Cádiz.

Dentro de este arco cronológico hay que citar como paralelos en la Bahía de 
Cádiz y su área de influencia más cercana los siguientes casos: (1) el ejemplar 
gaditano localizado en la cisterna B de la Casa del Obispo (siglo II a. C.) (López 
y Niveau de Villedary 2014: 190); (2) los documentados en la necrópolis extra-
muros de Puerta de Tierra (siglo II a. C.) (Quintero 1918: 7; Niveau de Villedary 
2007: 159-160; López y Niveau de Villedary 2014: 190); (3) los encontrados en el 
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Figura 2. Ubicación del yacimiento de El Villar (Pago de Rincones, Rota, Cádiz) 
(elaboración propia).

Figura 3. Vista del yacimiento de El Villar en la actualidad (elaboración propia).
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Figura 4. 1. Ánfora T-7.4.3.3.; 2. Ánfora ovoide; 3. Ánfora Dressel 1C (campana); 4. Ánfora 
Ovoide 5; 5. Ánfora Haltern 70 (a partir de Rodríguez Mellado 2017: 364).
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Figura 5. 6-9. Ánfora Dressel 7-11; 10. Pondus (a partir de Rodríguez Mellado 2017: 365).
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horno cerámico de la gaditana calle Troilo (siglos II-I a. C.) (Niveau de Villedary 
2007: 168 y ss.; Niveau de Villedary y Blanco 2007: 205-208), con cuya Serie I el 
ejemplar aquí analizado guarda estrechos paralelos; y (4) la terracota procedente 
del Cortijo de la Negra (El Puerto de Santa María, Cádiz), datado en el siglo I 
a. C. a partir de la fecha de fundación de los alfares romanos más antiguos docu-
mentados en la localidad portuense y a partir de la inscripción neopúnica pnb’l 
(López y Niveau de Villedary 2014: 186; Niveau de Villedary y López 2014: 99). 
Dicha inscripción ha sido traducida como ‘el rostro de Baal’ (Zamora 2014), epí-
teto propio de Tanit en el ámbito cartaginés, divinidad con la que ha solido iden-
tificarse a la figura femenina que se representa en estas terracotas.

Fuera de la Bahía de Cádiz, entre las piezas datadas en esta misma fecha cabe 
destacar: (1) dentro de la capital malacitana las terracotas procedentes del yaci-
miento Museo Picasso-Málaga (siglo II a. C.) y del teatro romano-Alcazabilla de 
Málaga, zona que pudo haber albergado en este momento un santuario urbano 
(siglo I a. C.). Estos ejemplares han sido divididos respectivamente en un sub-
grupo A y un subgrupo B (Mora y Arancibia 2014: 56); (2) otra pieza hallada en 
Torrox-Costa (Málaga) (siglo I a. C.) (Mora y Arancibia 2014: 56); (3) de la zona 
granadina hay que mencionar el conjunto documentado en el santuario del Peñón 
de Salobreña (siglos II y I a. C.), para el que se ha propuesto una procedencia ga-
ditana dadas sus características estilísticas (Arteaga, Blech y Roos 2007: 238 y 
248-256); (4) fuera del área andaluza hay tres fragmentos procedentes de diversas 
zonas del yacimiento alicantino de La Alcudia que podrían fecharse en estas cen-
turias (Moratalla y Verdú 2007: 344-347); (5) al igual que otro ejemplar proce-
dente de La Creueta (Alicante) (Moratalla y Verdú 2007: 344-347); (6) por último, 
provenientes de Ibiza hay que citar también, aunque con más dudas, los ejempla-
res documentados en la C/ Aragón 33 (siglos II y I a. C.) (Fernández, Mezquida y 
Ramón 2007: 107), tal y como han planteado algunos autores (López Garí, Mar-
lasca y Escandell 2014: 80).

Por lo que respecta al ejemplar roteño, la pieza ha sido puesta en relación por 
sus rasgos estilísticos con una terracota localizada en la taula de Torralba (Me-
norca), la cual ha sido tenida por posible creación gaditana, si bien se descarta que 
ambas piezas procedan de un mismo molde (Niveau de Villedary 2017: 102-103). 
Por nuestra parte vemos estrechos paralelos con las piezas de la Serie I de la gadi-
tana calle Troilo, datables en la segunda mitad del siglo II a. C. (Niveau de Ville-
dary 2007: 187) (figura 6). En palabras de A. Niveau de Villedary y F. J. Blanco:

“En los pebeteros del Grupo 1 (nº 26.651 y nº 26.617 –M. C.–) la figura 
se representa hasta algo más abajo de los hombros, en contraste con lo que 
es habitual en el tipo. En líneas generales se encuadran dentro del Tipo IV 
de Pena: kalathos sin decoración, presencia de aletas laterales, cazoleta 
superior cerrada; aunque el estilo, muy cuidado, diverge del habitual. El 
prototipo o modelo reproduce con exquisita minuciosidad detalles que se 
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Figura 6. Terracota en forma de cabeza femenina procedente de la Serie I de la calle Troilo 
(Cádiz) (Niveau de Villedary y Martelo 2014: 163).
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habían perdido en los ejemplares típicos de la primera mitad del s. II a. C.: 
el peinado detallado, la cinta sobre el cabello, los pendientes de forma lan-
ceolada. También los rasgos faciales son proporcionados y el rostro fino y 
ovalado; en suma el conjunto resulta armonioso, de notable valor artístico. 
A semejanza de algunos ejemplares de Cartago, y aunque nunca se llega 
a las dimensiones de éstos, el kalathos presenta un tamaño mayor que el 
habitual en las piezas más antiguas, sin embargo las aletas laterales son 
siempre más reducidas –más cortas y menos desplegadas– que las carta-
ginesas y las inferiores no se suelen representar.

La principal diferencia entre los dos ejemplares del Grupo 1 radica 
en que el segundo de ellos (nº 26.617 –M. C.–) se fabricó cuando la ma-
triz estaba más gastada, ya que algunos detalles como la cinta sobre el 
cabello o los pendientes no se advierten y los restantes aparecen desdi-
bujados –mechones de cabello, rasgos faciales–” (Niveau de Villedary y 
Blanco 2007: 205-208).

En definitiva, es bastante probable que la terracota pueda fecharse en la se-
gunda mitad del siglo II a. C. a la luz de la cronología que ofrecen los paralelos de 
la Serie I de la calle Troilo de Cádiz, momento en que el yacimiento de El Villar 
se encontraba ya plenamente activo.

4. Contexto y función de la terracota

Los estudios previos que se han realizado sobre los contextos en que se han en-
contrado estas piezas, tanto en la Bahía de Cádiz como en otras regiones del 
Mediterráneo occidental, ofrecen interesantes resultados. En la mayoría de las 
ocasiones, estos objetos aparecen principalmente en santuarios, tanto rurales 
como urbanos, así como en necrópolis. En menor medida también han sido lo-
calizados en hornos alfareros y contextos residenciales (cf. Marín y Horn 2007; 
Marín y Jiménez Flores 2014).

Para poder averiguar el contexto de origen del ejemplar roteño contamos úni-
camente con los restos cerámicos encontrados en superficie en el yacimiento de 
El Villar. Entre los materiales y características del lugar observados durante la 
campaña de prospección que se llevó a cabo en este municipio no se observaron 
elementos que permitan indicar que el yacimiento de El Villar albergó un tem-
plo o un pequeño cementerio asociado a la villa. Esta ausencia de datos vincula-
bles con lugares de culto de tradición púnica nos ha hecho valorar la posibilidad 
de que el contexto original de la pieza fuera un horno cerámico o un espacio do-
méstico dentro de dicha villa.

La primera posibilidad, esto es que la pieza proceda de un horno cerámico 
que existió en El Villar, se sustenta en los fallos de cocción localizados en el 
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lugar. Aunque los fragmentos documentados hasta el momento pertenecen al tipo 
Dressel 7-11, ya de época altoimperial, no se descarta la fabricación de tipos más 
antiguos. En apoyo de esta hipótesis alfarera existen paralelos contextuales y cro-
nológicos en otros yacimientos de la misma bahía. Como bien han apuntado va-
rios autores (Ferrer y Prados 2007: 135; Niveau de Villedary 2007: 188), existen 
indicios de la producción local de estas terracotas en Doña Blanca a finales del 
siglo III a. C. ya que se han encontrado dos piezas de estas características en las 
inmediaciones de un horno cerámico en dicho asentamiento, así como también 
se conoce el caso de los ejemplares ya citados de la calle Troilo, cuyas Series I y 
II se enmarcan entre los siglos II-I a. C.

A pesar de los datos a favor de esta propuesta, no hay que descartar como 
segunda opción que la terracota hubiera tenido un uso cultual de tipo doméstico 
dentro de la villa, independientemente de que hubiese sido fabricada en dicho 
horno o en otro de un punto cercano, lo que plantearía dudas sobre si la pieza 
pudo haber sido utilizada como pebetero, exvoto o kérnos en un contexto de reli-
giosidad popular de tipo privado.

En favor de esta idea hay que indicar aquí que estos tipos cerámicos se intro-
ducen en la Península Ibérica principalmente gracias a la devoción y piedad po-
pulares, de ahí que tengan tanto éxito en contextos rurales (Marín Ceballos 2004: 
330), como habría sido el caso del yacimiento de El Villar.

5.  Continuidad de la tradición religiosa púnica en época republicana 
en la Bahía de Cádiz

No queremos acabar la modesta contribución que aquí hacemos a esclarecer el 
contexto de hallazgo de esta pieza roteña sin insistir una vez más sobre la continui-
dad de los cultos púnicos en época republicana en el entorno de la Bahía de Cádiz.

Ya se ha escrito en varias ocasiones que la presencia romana en la zona no su-
puso una ruptura brusca de sus estructuras sociales, políticas, económicas y reli-
giosas (Chaves, García y Ferrer 1998: 1310; Roldán y Wulff 2001: 560; Niveau de 
Villedary y Blanco 2007: 218). La romanización de la Bahía de Cádiz es un fenó-
meno que arqueológicamente se muestra tardío. Como bien ha apuntado E. Ferrer, 
salvo en el ámbito minero, donde la intervención romana es directa, en el resto de 
ámbitos este proceso no da muestras de ocurrir plenamente hasta el siglo I a. C. Un 
buen ejemplo de ello es la continuidad tipológica que muestran muchas de las ce-
rámicas de tradición púnica hasta el siglo I a. C. Es el caso de la vajilla cotidiana, 
así como también de los envases para salsas y salazones de pescado, que no sufrie-
ron cambios hasta mediados de dicha centuria, momento en que empiezan a docu-
mentarse envases de tipología romana (Ferrer 2012: 681-682).

Gades, y posiblemente los asentamientos bajo su influencia, conservó durante 
los primeros siglos de romanización sus propias instituciones, sus costumbres y 
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su capacidad legislativa, así como el derecho a emitir moneda y a comerciar li-
bremente (Marín Díaz 1988: 11; López Castro 1991: 279; 1995). El motivo de 
este conservadurismo se encuentra en que los elementos itálicos en las estructu-
ras comerciales de la ciudad de Gades fueron mínimos, al menos durante los dos 
primeros tercios del siglo II a. C. (Montero, Montero, Sáez y Díaz 2004: 415), no 
encontrándose cambios en sus estructuras hasta el final de la República (Roldán 
y Wulff 2001: 560).

Esta actitud de Roma pudo deberse fundamentalmente a la escasa expe-
riencia en la ocupación de territorios tan alejados, respetando aquello que no 
se oponía a sus intereses, consolidando lo que le favorecía y penalizando se-
veramente a quienes se enfrentaran a ella. Esto fue lo que ocurrió con Hasta 
Regia, castigada por su resistencia a Roma con la pérdida de Lascuta (López 
Castro 1994).

Por su parte, la industria salazonera, ligada a la alfarería, parece que no su-
frió graves cambios tras la conquista romana. Lejos de acabarse con estas activi-
dades, hubo un notable incremento de las mismas (Lagóstena 1994: 10). En este 
sentido, la mayoría de los establecimientos continuaron con el mismo funciona-
miento hasta mediados del siglo I a. C., momento en que se comienzan a percibir 
cambios como resultado de la actuación de Julio César en la Ulterior (Lagóstena 
1996: 151; García Vargas 1997; García Vargas y Ferrer 2001: 33; Niveau de Vi-
lledary 2001: 332).

El mismo planteamiento puede verse en lo referente al urbanismo, donde de 
forma generalizada existió una pervivencia en las formas de organización ur-
bana (Bendala 2000-2001: 419; González Román 2002: 16). En la Bética, un claro 
ejemplo de ello lo encontramos en las excavaciones de la antigua ciudad de Celti 
(Peñaflor, Sevilla), con una clara perduración de las estructuras precedentes al 
menos hasta época altoimperial (Keay, Creighton y Remesal 2000). Esta misma 
percepción puede extrapolarse a otras ciudades como Carmo (Beltrán 2001: 139-
140; Rodà 2009: 197; Lineros y Román 2012: 610), Carteia (Roldán y Wulff 2001: 
32-35; Bendala 2001: 47; Rodà 2009: 197), Gades e Hispalis, entre otras (Abad y 
Bendala 1996: 18), donde se observa una continuidad en el uso de las estructu-
ras, al menos en las primeras décadas de la República. No obstante, la mayoría de 
ellas acabaron sufriendo paulatinamente cambios en la fisionomía urbana como 
producto de la introducción de edificios de carácter romano tales como foros, 
templos, teatros, etc. (Abad y Bendala 1996: 18).

Una situación similar es la que se documenta con respecto a las prácticas reli-
giosas. A partir del siglo II a. C. se observa una intensificación de las tradiciones 
cultuales púnicas, fruto quizás de la influencia cartaginesa en la zona tal y como 
han planteado algunos investigadores (López Castro 2002: 241 y ss.; Niveau de 
Villedary y Blanco 2007: 219-220; Ferrer 2012). Dentro de este proceso, los habi-
tantes de Gades siguieron practicando cultos y enterramientos según la tradición 
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semita hasta el siglo I a. C., ocupándose los mismos espacios funerarios, utili-
zándose pozos y fosas para la amortización de los banquetes y manteniéndose la 
composición de los ajuares. A todo ello hay que añadir nuevas construcciones, 
caso de las piletas, que conformaron nuevos contextos dentro de la tradición pú-
nica (Niveau de Villedary y Blanco 2007: 219). En palabras de A. Niveau de Vi-
lledary y F. J. Blanco:

“La evidencia material nos lleva a sostener sin ningún género de 
dudas que los habitantes de Cádiz en el s. II a. C. siguen sintiendo y con-
tinúan enterrándose como semitas, circunstancia que sólo variará cuando 
culmine el proceso de pérdida de identidad étnica de los gaditanos, lo que 
generalmente se sitúa hacia mediados del s. I a. C. Este hecho es la culmi-
nación del proceso paulatino de asimilación de las elites provinciales me-
diante la adopción de elementos culturales romanos como la lengua, la 
escritura y la religión” (Niveau de Villedary y Blanco 2007: 219).

6. Conclusiones

El principal propósito de esta publicación ha sido aclarar, matizar y profundi-
zar en el contexto de hallazgo de la única terracota con forma de cabeza feme-
nina hallada dentro del término municipal de Rota en la actualidad. Hasta el 
momento se la había hecho proceder del yacimiento de La Peña y de la zona de 
Rincones, situados ambos en dicha localidad. No obstante, las conversaciones 
con la persona que halló la pieza nos permiten relacionarla con el yacimiento 
de El Villar.

A partir de las prospecciones realizadas hace escasos años en la villa de Rota, 
se sabe que el asentamiento estuvo activo en época romana entre los siglos II a. C. 
y II d. C. Los materiales identificados en superficie permiten proponer su función 
como villa con alfar asociado. La identificación cronológica de este yacimiento 
cuadra con las características tipológicas de la pieza. La terracota, perteneciente 
al tipo IV de Pena, puede fecharse entre los siglos II-I a. C., especialmente en la 
segunda mitad del siglo II a. C. si se toman como base los paralelos más cercanos 
de la calle Troilo de Cádiz. Lo mismo ocurre con su propuesta funcional, pues no 
es extraño encontrar piezas como ésta en hornos cerámicos y contextos domés-
ticos. No obstante, dentro del ámbito púnico de la Península Ibérica este último 
contexto resulta mucho más escaso.

Por último, dentro de esta dinámica evolutiva puede concluirse que el área ro-
teña participó de las mismas características neopúnicas que el resto de la Bahía 
de Cádiz en época romano republicana.
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