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INTRODUCCIÓN

PEDRO MATEOS CRUZ

Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de Extremadura)

El teatro y el anfiteatro emeritenses constituyen
los dos edificios más emblemáticos de la arquitectura
monumental de la época romana en Mérida, desta-
cando por su monumentalidad y buen estado de con-
servación, sobre todo a raíz de la recuperación de las
ruinas excavadas por J. R. Mélida y M. Macías y los
proyectos de reconstitución llevados a cabo a lo lar-
go de del siglo XX.

A pesar de su importancia dentro de la arqueolo-
gía clásica actual, debemos destacar que, cien años
después del inicio de sus excavaciones, son muchas
las incógnitas que aún suscitan estos edificios desde
el punto de vista funcional, arquitectónico, cronoló-
gico o urbanístico. De otro lado, la trascendencia del
trabajo de restauración, sobre todo en lo relacionado
con la reconstrucción de la scaenae frons, ha sido
determinante para su imagen posterior, e incluso para
su interpretación, de tal manera que la mayor parte de
estos estudios se han centrado, fundamentalmente, en
intentar caracterizar la crono logía de sus reformas,
atendiendo primor dialmente a la decoración arquitec-
tónica recuperada y a los restos iconográficos y epi-
gráficos procedentes del edificio escénico.

Por este motivo, en el año 2005 se inició un pro-
yecto de investigación,1 llevado a cabo por el Con-
sorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el Ins-

tituto de Arqueología (IAM. CSIC-Junta de Extre-
madura), que tenía como objetivo la documentación,
el estudio y la difusión del teatro y el anfiteatro de
Augusta Emerita. 

El proyecto contemplaba, como primera aproxi-
mación a los edificios, la realización de una docu-
mentación gráfica y planimétrica del conjunto, a tra-
vés del empleo de la tecnología del Scanning 3D,
que ofrece elaboraciones gráficas de gran precisión,
fundamentales para el análisis de diferentes detalles
arquitectónicos y estructurales. Esta documentación2

dio origen a una monografía en la que, a partir del
análisis de la planimetría obtenida, se realizaban
estudios sobre la geometría y el diseño de ambos edi-
ficios (Bianchini ed. 2012).

Así mismo, se planteó un programa de excava-
ciones arqueológicas sistemáticas, en dife rentes
puntos del conjunto, que tenían como objetivo des-
pejar dudas respecto a los principales problemas
arquitectónicos, cronológicos y funcionales que
planteaban estos edificios. Tras dichas inter -

1 Proyecto de investigación financiado por el III Plan de
Investigación de la Junta de Extremadura (3PR05A104).

2 El trabajo de campo se desarrolló a partir de 2005
gracias a la participación de los miembros del Dipartimento
di Storia, Disegno e Restauro dell´architettura (DSDRA)
de la Universitá dell Sapienza di Roma, formando parte
del proyecto europeo ATHENA (Ancient Theatres Enhan-
cement for New Actualities 2009-2012), del que formaban
parte los miembros de nuestro proyecto de investigación.

Algunos de estos monumentos elévanse todavía mutilados y medio desechos; restos de
otros surgen por donde quiera, al menor movimiento del terreno que los ocultaba; y muchos
de ellos aún yacen enterrados bajo la Mérida moderna y asomando a cualquier golpe de
pico, dado al azar, sus esqueléticos componentes, cual si demandaran una mano piadosa que
acabe de librarlos de la afrenta a que vienen condenados por la incultura de los tiempos.

MAXIMIMILIANO MACÍAS, arqueólogo emeritense.
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venciones se procedería al estudio monográfico de
cada uno de los espacios que componían el conjunto
arqueológico, gracias a la participación de un equipo
multidisciplinar de investigadores que forman parte
del proyecto, muchos de ellos presentes en esta
publicación. 

Las excavaciones, a menudo realizadas en los
mismo espacios que las efectuadas a partir de 1910,
de las que no poseíamos documentación estratigráfi-
ca, ni gráfica, se llevaron a cabo entre el mes de
octubre de 2006 y enero de 2010,3 y han servido para
solucionar algunos de los problemas planteados des-
de su recuperación a comienzos del siglo pasado. Por
otro lado, estas intervenciones han posibilitado la
existencia de datos arqueológicos que han ayudado a
sugerir nuevas cronologías relacionadas con la cons-
trucción y las reformas de las principales estructuras
existentes en el conjunto.

No obstante, tras la realización de estas nuevas
excavaciones arqueológicas, aún quedan dudas res-
pecto a las características de estas construcciones,
por lo que resulta necesario el desarrollo de progra-
mas de investigación específicos para cada uno de
los espacios que constituyen el conjunto de edificios
formado por el teatro, el anfiteatro, la porticus post
scaenam, etc.

Este es el caso de la scaenae frons del teatro, que
da inicio a estos trabajos monográficos, como ele-
mento que aglutina una buena parte de la problemáti-
ca arquitectónica, iconográfica y epigráfica del edifi-
cio teatral.

El volumen se inicia con un estudio en el que se
aborda cual es el estado de la cuestión sobre el cono-
cimiento real del teatro y el anfiteatro eme ritenses. La
realización de excavaciones en el interior de dichos es-
pacios y el análisis pormenorizado de estos aspectos
han puesto de relieve un panorama mucho más com-
plejo en cuanto a su interpretación. Esto ha hecho po-
sible que, como ya hemos señalado, en la actualidad
podamos poner en tela de juicio algunas de las hipóte-

sis mantenidas hasta ahora y plantear nuevos supuestos
desde el punto de vista de sus características construc-
tivas, la fecha de su construcción y de las reformas
atestiguadas en su estructura, así como el contexto ur-
bano en el que se enmarcan.

El grueso del volumen está dedicado al análisis
exhaustivo de cada uno de los aspectos que guardan
relación con la scaenae frons. Así, se desarrolla un
estudio minucioso del edificio escénico desde el pun-
to de vista de la arquitectura, no solo de lo que Méli-
da llamaba «el telón de fondo», es decir, la escena.
También se analiza el resto de espacios que la con-
forman, desde el murus pulpiti hasta el postscae-
nium, haciendo especial hincapié en el resultado de
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo
recientemente en el hyposcaenium, zona ya excavada
a principios del siglo XX, pero de la que no poseía-
mos datos arqueológicos ni estratigráficos. 

Del mismo modo, se ha efectuado un estudio
monográfico sobre la decoración arquitectónica, el
aparato iconográfico y la epigrafía asociada al frente
escénico. En lo que se refiere a la decoración arqui-
tectónica, se aborda el estudio no solo del material
existente en el propio edificio tras las intervenciones
de Gómez Millán y Menéndez Pidal, sino del conser-
vado en los almacenes del Museo Nacional de Arte
Romano y que, hasta ahora, se encontraba inédito.

También se aborda el análisis de los restos escul-
tóricos que sabemos a ciencia cierta que forma ban
parte del frente escénico, obviando los que, en oca-
siones, se han relacionado con él, sin que existieran
argumentos arqueológicos que defendiesen dicha
hipótesis.

En lo que se refiere a la epigrafía, se elabora aquí
un estudio de las inscripciones que formarían parte
tanto del hipotético primer frente escénico de época
augustea como de la scaenae frons fechada en época
flavio-trajanea y la propiciada por la restauración
que Constantino realizó, según se desprende, preci-
samente, del aparato epigráfico documentado.

Como ya hemos señalado, la importancia de las
restauraciones practicadas, a lo largo del siglo XX, en
la scaenae frons resulta tan evidente que ha condi-
cionado su interpretación y su imagen posterior. Por
este motivo hemos querido incluir un estudio sobre
las intervenciones realizadas en el edificio, atendien-
do especialmente a las efectuadas por los arquitectos
Gómez Millán y Menéndez Pidal. Del mismo modo,
se desarrolla un análisis de las patologías que presen-
tan los materiales expuestos en la frons, que resultará
de relevancia, sin duda, para la conservación futura
de su estructura.

3 Durante esos años se llevaron a cabo numerosas
intervenciones arqueológicas en el interior del conjunto,
que finalizaron abruptamente en el año 2010 tras el
cambio de dirección en el Consorcio de Mérida, la salida
de este organismo del Consejo Rector del Instituto de
Arqueología de Mérida y la negativa de realizar nuevas
intervenciones dirigidas desde el propio proyecto.
Afortunadamente, en el año 2015, un nuevo cambio en la
dirección del Consorcio, ha permitido reiniciar el proyecto
de investigación del teatro y el anfiteatro, dando como
primer resultado la publicación de esta monografía.
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Para finalizar, hemos querido incorporar a esta
obra un capítulo dedicado al análisis de la porticus
post scaenam. Su presencia en este volumen se justi-
fica, por un lado, por la supuesta vinculación que la
investigación más reciente atribuye a los restos de la
decoración arquitectónica presentes en la porticus
con el primer frente escénico de época augustea.

De otro lado, debemos destacar la transcendencia
de los resultados de las excavaciones arqueológicas
desarrolladas, que transforman, sustancialmente, tan-
to su cronología como su concepción arquitectónica. 

Se trata, en definitiva, de exponer parte de los
resultados del proyecto de investigación realizado
por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Méri-
da y el Instituto de Arqueología de Mérida en el con-
junto formado por el teatro y el anfiteatro de Mérida.
Esta colaboración científica entre las dos institucio-
nes viene dando sus frutos desde su creación, como
lo ponen de manifiesto los resultados publicados en
esta misma serie de Anejos del Archivo Español de
Arqueología, sobre los proyectos de investigación
llevados a cabo en el Conjunto Provincial de Culto
Imperial y en el foro de la colonia de Augusta Emeri-
ta. Esperamos y deseamos que esta fructífera coope-
ración institucional continúe y repercuta positiva-
mente en el conocimiento e investigación del
yacimiento arqueológico emeritense.

Por último, quisiéramos manifestar nuestro agra-
decimiento a todas las personas e instituciones que
han hecho posible esta publicación.

En primer lugar, queremos agradecer al Consor-
cio de la Ciudad Monumental de Mérida, en la perso-

na de su actual director, Félix Palma García, por ser
la institución sobre la que recayó la codirección del
proyecto de investigación, y a todos los trabajadores
que han formado parte del equipo de trabajo de las
excavaciones arqueológicas, entre los que se encuen-
tran arqueólogos, topógrafos, dibujantes y peones
especializados. 

También expresamos nuestra gratitud a la Conse-
jería de Economía, Empleo e Innovación de la Junta
de Extremadura que, a través de su III Plan de Inves-
tigación Regional, financió el proyecto de Investiga-
ción. 

Del mismo modo, queremos agradecer a la actual
Consejería de Economía e Infraestructuras por finan-
ciar la publicación, gracias a las ayudas otorgadas al
Grupo de Investigación HUM007 de la Junta de
Extremadura.

Nos gustaría reconocer también al Instituto de
Arqueología de Mérida y a su director, el doctor
Celestino Pérez, que asumió esta publicación dentro
del programa editorial del centro.

Sirvan también estas líneas para reconocer la
ayuda prestada por el Museo Nacional de Arte
Romano, en la figura de su entonces director, el
doctor Álvarez Martínez y su equipo, que han hecho
posible consultar piezas, en ocasiones inéditas, de
los fondos de dicho museo.

Por último, vaya nuestro agradecimiento y afecto
a todos los investigadores que forman parte de este
volumen, por el interés y el cariño mostrado en las
distintas fases de la publicación. Su trabajo ha hecho
posible que este libro sea hoy una realidad.
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cursiva, mientras que en los artículos el título se colocará entrecomillado. Los nombres de los autores, ordenados
alfabéticamente por apellidos, en la bibliografía final irán en letra redonda, seguidos por el año de publicación entre
paréntesis y dos puntos. Si los autores son dos, irán unidos por la conjunción «y». Si son varios los autores, sus nombres
vendrán separados por comas, introduciendo la conjunción «y» entre los dos últimos. En el caso de que un mismo autor
tenga varias obras, la ordenación se hará por la fecha de publicación, de la más antigua a la más reciente. Si en el mismo
año coinciden dos o más obras de un mismo autor o autores, serán distinguidas con letras minúsculas (a, b, c...). En el
caso de las monografías se indicará el lugar de edición tal y como aparece citado en la edición original (p. e. London, en
lugar de Londres), separado del título de la obra por una coma. En el caso de artículos o contribuciones a obras
conjuntas, se indicarán al final las páginas correspondientes, también separadas por comas. Los nombres de revistas se
incluirán sin abreviar. Las referencia a las consultas realizadas en línea (Internet), deberán indicar la dirección Web y
entre paréntesis la fecha en la que se ha realizado la consulta.
Las notas a pie de página, siempre en letra Times New Roman de 10 puntos, se emplearán únicamente para aclaraciones
o referencias generales.

Ejemplos de citas en la bibliografía final:
Monografías:
Arce, J. 1982: El último siglo de la España romana: 284-409, Madrid.



Artículos en revistas:
García y Bellido, A. 1976: «El ejército romano en Hispania», Archivo Español de Arqueología 49, 59-101.

Contribuciones a congresos y obras conjuntas:
Noguera Celdrán, J. M. 2000: «Una aproximación a los programas decorativos de las villae béticas. El conjunto
escultórico de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)», P. León y T. Nogales (coords.), Actas III Reunión sobre Escultura
Romana en Hispania, Madrid, 111-147

Trabajos dentro de una serie monográfica: 
Alföldy, G. 1973: Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris, Anejos Archivo Español de Arqueología VI, Madrid.

6. Toda la documentación gráfica se considerará como Figura (ya sea fotografía, mapa, plano, tabla o cuadro), ordenándola
correlativamente. Se debe indicar en el texto el lugar ideal donde se desea que se incluya, con la referencia (Fig. 1), y así
sucesivamente. Asimismo debe incluirse un listado de figuras con los pies correspondientes a cada una al final del
artículo. El formato de caja de la Revista es de 15 x 21 cm; el de la columna, de 7,1 x 21 cm. La documentación gráfica
debe ser de calidad, de modo que su reducción no impida identificar correctamente las leyendas o desdibuje los
contornos de la figura. Los dibujos no vendrán enmarcados para poder ganar espacio al ampliarlos. Toda la
documentación gráfica se publica en blanco y negro; sin embargo, si se enviara a color, puede salir así en la versión
digital. Los dibujos, planos y cualquier tipo de registro (como las monedas o recipientes cerámicos) irán acompañados de
escala gráfica, y las fotografías potestativamente. Todo ello debe de prepararse para su publicación ajustada a la caja y
de modo que se reduzcan a una escala entera (1/2, 1/3… 1/2000, 1/20000, etc.). En cualquier caso, se puede sugerir el
tamaño de publicación de cada figura (a caja, a columna, a 10 cm de anchura, etc.). Las Figuras se deben enviar en
soporte digital, preferentemente en fichero de imagen TIFF o JPEG con al menos 300 DPI y con resolución para un
tamaño de 16 x 10 cm. No se aceptan dibujos en formato DWG o similar y se debe procurar no enviarlos en CAD a no
ser que presenten formatos adecuados para su publicación en imprenta.

Aceptación

Todos los textos son seleccionados por el Consejo de Redacción según su interés científico y su adaptación a las normas de
edición, por riguroso orden de llegada a la Redacción de la Revista,  y posteriormente informados por el sistema de doble
ciego, según las normas de publicación del CSIC, por al menos dos evaluadores externos al CSIC y a la institución o entidad
a la que pertenezca el autor y, tras ello, aceptados definitivamente por el Consejo de Redacción. 

Correcciones y texto definitivo

1. Una vez aceptado, el Consejo de Redacción podrá sugerir correcciones del original previo (incluso su reducción
significativa) y de la parte gráfica, de acuerdo con las normas de edición y las correspondientes evaluaciones. El Consejo
de Redacción se compromete a comunicar la aceptación o no del original en un plazo máximo de seis meses. 

2. El texto definitivo se deberá entregar cuidadosamente corregido y homologado con las normas de edición de Archivo
Español de Arqueología para evitar cambios en las primeras pruebas. El texto, incluyendo resúmenes, palabras clave,
bibliografía y pies de figuras, se entregará en CD, así como la parte gráfica digitalizada, acompañado de una copia
impresa que incluya las figuras sugiriendo el tamaño al que deben reproducirse las mismas. El texto definitivo se podrá
enviar también por correo electrónico.

3. Los autores podrán corregir primeras pruebas, aunque no se admitirá ningún cambio sustancial en el texto.

DOI 

El DOI (Digital Object Identifier) es una secuencia alfanumérica estandarizada que se utiliza para identificar un documento
de forma unívoca con el objeto de identificar su localización en Internet. La revista Archivo Español de Arqueología
asignará a todos sus artículos un DOI que posibilitará la correcta localización del mismo, así como la indización en las bases
de datos de CrossRef. de todas las referencias bibliográficas comprendidas en el volumen de Archivo Español de
Arqueología.

Varia

1. Entrega de volúmenes: los evaluadores recibirán gratuitamente un ejemplar del volumen en el que hayan intervenido; los
autores, el volumen correspondiente y el PDF de su artículo.

2. Devolución de originales: los originales no se devolverán salvo expresa petición del autor.
3. Derechos: la publicación de artículos en las revistas del CSIC no da derecho a remuneración alguna; los derechos de

edición son del CSIC. El autor se hará responsable de los derechos de propiedad intelectual del texto y de las figuras. 
4. Los originales de la revista Archivo Español de Arqueología, publicados en papel y en versión electrónica, son propiedad

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción
parcial o total. Es necesario su permiso para efectuar cualquier reproducción.
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