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de Extremadura
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Pedro Mateos Cruz es Investigador Científico del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 
el Instituto de Arqueología de Mérida. Su actividad 
profesional se inicia en el yacimiento arqueológico de 
Mérida en el que desarrolla su actividad arqueológica 
dirigiendo excavaciones como las de la basílica de 
Sta. Eulalia o el xenodochium de época visigoda de 
Mérida, hasta que durante 1991 y 1992 disfruta de una 
beca predoctoral en la Escuela Española de Historia y 
Arqueología del CSIC en Roma. Tras realizar su tesis 
doctoral sobre Sta. Eulalia y el urbanismo tardoantiguo 
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Consorcio de Mérida, coordinador de las excavaciones, 
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Superior de Investigaciones Científicas y se incorpora 
al Instituto de Arqueología de Mérida del que ha sido 
director (2003-2013). La asunción de ambas direccio-
nes – Consorcio e Instituto- permitió la coordinación 
científica de dichas instituciones y el desarrollo de 
un proyecto investigador único para la ciudad y su 
yacimiento arqueológico.

En todos estos años ha desarrollado su investiga-
ción en el ámbito del urbanismo romano y tardoantiguo 

sobre el que ha publicado diversos estudios. Ha dirigido 
proyectos de investigación de carácter nacional -vin-
culados al yacimiento emeritense y también a otros 
de Extremadura como Medellín, Contributa Iulia – e 
internacional en Roma, la ciudad romana de Tusculum 
o un proyecto financiado por la unión europea para el 
estudio de diversos teatros romanos del Mediterráneo, 
que contaba con grupos de investigación de España,
Italia, Jordania, Túnez o Argelia.

En la actualidad desarrolla su investigación en el 
mundo de la arquitectura pública de época romana, pro-
tagonista de estudios como «El Conjunto Monumental 
de Culto Imperial de Augusta Emerita», «El teatro y 
anfiteatro romanos de Augusta Emerita» o «El Teatro 
Romano de Medellín». También dirige proyectos de 
investigación como el del arco cuadrifronte del foro 
Boario de Roma o las Excavaciones Arqueológicas en 
el yacimiento de Contributa Iulia.

AUTORES
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Carlos Jesús Morán Sánchez es Doctor por la Universi-
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Científicas en el Instituto de Arqueología de Mérida. Su 
trayectoria investigadora se ha centrado en el estudio 
de los precedentes, el inicio y la consolidación de la 
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12LA CAVEA DEL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

Arqueología como disciplina científica, fundamental-
mente en Extremadura. Sobre este tema ha publicado 
varios artículos y tres monografías: Piedras, ruinas, 
antiguallas. Visiones de los restos arqueológicos de 
Mérida (s. XVI a XIX) (2009), Memoria arqueológica y 
social de dos escenarios romanos. El teatro y el anfitea-
tro de Mérida (1910-1936) (2018) y, junto a Antonio 
Pizzo, Fernando Rodríguez: Dibujos de arquitectura 
y antigüedades romanas (2015). Su tesis doctoral se 
centró en el proyecto arqueológico llevado a cabo en 
Mérida entre 1910 y 1936 por José Ramón Mélida y 
Maximiliano Macías, con especial atención sobre el 
teatro y el anfiteatro y en la repercusión que estas 
actuaciones tuvieron en la sociedad de ese momento 
y en el futuro del yacimiento emeritense a todos los 
niveles. Por este trabajo obtuvo el Premio Extraordi-
nario de Doctorado de la Universidad de Extremadura. 

Implicado con la difusión y divulgación científica 
en su campo de trabajo, ha ofrecido numerosas conferen-
cias y cursos sobre Historiografía de la Arqueología en 
diversas instituciones, como la Universidad de Burgos, 
la Universidad de Lisboa, la UNED o el Museo Arqueo-
lógico Nacional, entre otras. Ha sido secretario de las 
publicaciones Archivo Español de Arqueología y Anejos 
de Archivo Español de Arqueología; en la actualidad 
forma parte del comité editorial de Anejos de Archivo 
Español de Arqueología y es secretario de las series 
Ataecina y Mytra, propias del Instituto de Arqueología. 

ANTONIO MONTERROSO CHECA (Córdoba, 1977)
Universidad de Córdoba
amonterroso@uco.es

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de 
Córdoba (1999), Doctor por la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla (2006). Fue Becario Predoctoral de la 
Real Academia de España en Roma (2002), de la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 
(2003 y 2004) y de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla (2006 y 2007). Posteriormente fue Investigador 
Postdoctoral de MECD en la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme CNRS-Université de Provence 
(2007-2009) e Investigador contratado en el Centro de 
Ciencias Humanas del CSIC en Madrid (2010-2012). 

Finalizó su etapa concursal de la carrera investigadora 
obteniendo un contrato Ramón y Cajal que disfrutó en 
la Universidad de Córdoba (2013-2019). Actualmente 
es Profesor Contratado Doctor en dicha universidad. 

Ha sido I. P. de tres proyectos de investigación 
fundamental no orientada / Generación del conoci-
miento del MICINN y uno de Investigación Orientada 
a los Retos de las Sociedad del MICINN. Igualmente 
ha sido I.P. de un Proyecto de la Convocatoria de Equi-
pamiento Científico del MINECO y, entre otros de 
ámbito local-regional, de dos proyectos de Excelencia 
de la Junta de Andalucía. 

Participa regularmente en actividades de eva-
luación nacionales e internacionales. Es miembro 
del comité editor de SCIRES-IT Scientific Research 
and Information technologies, del Reviewer Board 
y del Topic Board de la revista Remote Sensing y del 
comité científico de las Monografías ARCHEOMED 
Collana di studi e ricerche di Archeologia medievale.
de la Universidad de Bolonia. Así mismo es miembro 
del comité científico del Centro di Studi Vitruviani 
di Fano y de la Revista Vitruvius. Sigue siendo desde 
2009 Chercheur associé de l´Institut de Recherches sur 
l´Architecture Antique CNRS-Université de Provence.

Entre sus intereses científicos destacan primor-
dialmente sus trabajos en los edificios pompeyanos 
del Campo de Marte y otros ámbitos de la arqueolo-
gía del centro de Roma. Igualmente ha trabajado en 
Arqueología de la Arquitectura, Arqueología Aérea y 
Arqueología de Córdoba y su provincia. 

Su principal proyecto de investigación actual se 
desarrolla en el territorio de la antigua ciudad romana 
de Mellaria (Fuente Obejuna-Alto Guadiato-Córdo-
ba) y en el sector central del Conventus Cordubensis. 
Además, en la Universidad de Córdoba es responsable 
Patricia. Unidad de Investigación, y Transferencia en 
Ciencias del Patrimonio (www.uco.es/patricia).

MIGUEL ÁNGEL DE LA IGLESIA SANTAMARÍA (Burgos, 1961)
Universidad de Valladolid.
iglesia@arq.uva.es

Arquitecto por la Universidad de Valladolid (1986) y 
Premio extraordinario fin de carrera. Especialización 
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en intervención sobre el Patrimonio en la Universidad 
Politécnica de Madrid e Investigador del Plan Nacio-
nal de Investigación en el Departamento de Teoría 
de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la 
Universidad de Valladolid (1987-1990). Doctor por 
la Universidad de Valladolid (1999) con la tesis Las 
Transformaciones Arquitectónicas de la Basílica de 
Santa María la Mayor en Roma. Obtuvo la Beca en La 
Academia Española de Arqueología, Historia y Bellas 
Artes en Roma en la especialidad de Arquitectura, ma-
terializando su estancia en Roma de octubre de 1989 a 
Julio de 1990, manteniendo a partir de esa fecha una 
constante relación con las instituciones académicas de la 
ciudad a través de estancias de investigación y docentes.

Es Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad de Valladolid desde 2000 y Direc-
tor del Departamento de Teoría de la Arquitectura y 
Proyectos Arquitectónicos de la misma universidad, 
desde enero de 2019. Desarrolla su actividad docente 
e investigadora en el ámbito del Proyecto de Arquitec-
tura el Paisaje y en la Intervención sobre el Patrimonio 
Cultural. Autor de diversos libros y artículos en revistas 
nacionales y extranjeras. Imparte lecciones de forma 
regular en las Universidades de Roma Tre, de Oporto 
y del Politecnico di Bari y participa en distintos cursos 
y doctorados de diferentes universidades nacionales 
e internacionales.

Miembro del grupo de Investigación (GIR), Labo-
ratorio para la Investigación e Intervención el Paisaje 
Arquitectónico, Patrimonial y Cultural, junto con Darío 
Álvarez, para llevar a cabo proyectos de arquitectura, 
paisaje y patrimonio, desarrollando investigación y 
proyectos en ámbito arqueológico, seleccionado en la 
XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, 2011 
y finalista en la de 2020. Mención especial Piranesi, 
Prix de Rome 2014 y Reconocimiento científico Prix de 
Rome 2018 de la Academia Adrianea di Architettura y 
Archeologia de Roma. 1er Premio a la investigación por 
La Red internacional Patrimonio Histórico Cultural 
Iberoamericano 2016. Miembro fundador del Grupo 
ICADA (International Center for Architectural Design 
and Archaeology) con sede en Roma.

Es codirector del yacimiento arqueológico de 
Clunia en Burgos (Diputación Provincial) desde 1995 

y desde 2006, responsable de «Tiermes, Laboratorio 
Cultural» donde desarrolla trabajos de investigación 
e intervenciones arquitectónicas del conjunto. Aca-
démico correspondiente de la Real Academia Bur-
gense de Historia y Bellas Artes Institución Fernán 
González desde diciembre de 2016. Ha dirigido seis 
Tesis Doctorales, es investigador principal en varios 
proyectos de investigación en convocatorias regionales 
y nacionales, vocal del Comité de Enseñanzas Técnicas 
en el Programa de Evaluación de Profesorado para la 
Contratación de ANECA (febrero de 2016-diciembre 
de 2019), vocal de la Comisión de Asesoramiento para 
la Evaluación del Profesorado (CAEP) de ANECA 
(desde diciembre de 2020). Director, del Master en 
Habilidades para la Gestión de Patrimonio Cultural, 
Campus Triangular de Excelencia «Los Horizontes del 
Hombre» de la Universidad de Burgos, Universidad de 
Valladolid, Universidad de León y Fundación Santa Mª 
la Real del Patrimonio de Castilla y León (2017-2020). 
También es coordinador de la línea: Intervención 
sostenible en el patrimonio arquitectónico urbano y 
territorial del Master en Investigación e Innovación en 
la Arquitectura (MIiA) de la Universidad de Valladolid.

OLIVA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (Madrid, 1972)
Universidad de Sevilla
orodriguez@us.es

Doctora en Geografía e Historia por la UAM (2001), 
con una tesis dedicada al estudio del teatro romano 
de Itálica (Santiponce, Sevilla), bajo la dirección de 
Manuel Bendala Galán. Estas investigaciones culmi-
naron con la publicación (2004) de una monografía, 
El teatro romano de Itálica. Estudio arqueoarqui-
tectónico. Desarrolló buena parte de su experiencia 
predoctoral en prestigiosos centros de investigación 
europeos: Ludwig Maximilians-Universität (Mú-
nich), Deutsches Archäologisches Institut (Berlín), 
American Academy in Rome y Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma – CSIC (Roma). 
La experiencia internacional se consolidó aún más 
por medio de un contrato postdoctoral del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología en la Università degli 
Studi di Roma «La Sapienza» (2003 y 2004), bajo 
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la dirección del profesor Patrizio Pensabene. En 
2005 se incorpora al Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Sevilla como inves-
tigadora postdoctoral. En el marco de este desarrolla 
un proyecto sobre el urbanismo del sur peninsular 
en época antigua. Dichos aspectos se integraron en 
los intereses del grupo de investigación HUM-402, 
dirigido por J. Beltrán Fortes, al que pertenece. Desde 
junio de 2021 es catedrática en dicho departamento 
de la Universidad de Sevilla.

Ha codirigido las excavaciones en el teatro romano 
de Baelo Claudia, (2009-2011) y en el área sureste del 
foro (PGI 2012-2019) de esta ciudad, ambos a iniciativa 
de la Casa de Velázquez. Forma parte del equipo de 
investigación del Proyecto Nuraghe, para el estudio 
arqueológico del nuraghe Candelargiu en Cerdeña, 
Italia, desde 2014. En ámbito también internacional 
son los proyectos en torno a las materias primas en el 
mundo antiguo y medieval (CV-EFR, Francia) y las 
técnicas constructivas en el Imperio romano (Atlas – 
Labex Transfers, ENS, Francia).

Es autora única de la monografía Hispania Ar-
queológica. Panorama de la cultura material de las 
provincias hispanorromanas (Sevilla 2011), así como de 
la obra colectiva dedicada al teatro romano de Tusculum 
(Roma, 2021). Ha coordinado volúmenes dedicados a 
los espacios de reunión en el mundo romano (Sevilla, 
2016), la Sevilla antigua y medieval (Sevilla, 2014 y 
2018), técnicas constructivas en Hispania (Tarragona, 
2017) o el uso de la tierra en la construcción (Sevilla, 
2022). 

Ha organizado eventos científicos internacio-
nales de relevancia para la comunidad investigadora, 
como el celebrado en diciembre de 2017 sobre el 
uso de morteros y cales en la arquitectura romana 
desde una perspectiva netamente interdisciplinar. 
Es investigadora responsable de proyectos del Plan 
Estatal de forma ininterrumpida desde 2012, de-
dicados, fundamentalmente, a aspectos relativos a 
aspectos económicos y coyunturas organizativas de la 
producción en arquitectura y construcción romanas. 
Desde fines de 2020 dirige un nuevo proyecto sobre 
la logística de la ciudad antigua (Circ-E: PID2020-
114349GB-I00). 

MARÍA ISABEL MOTA LÓPEZ (Almería, 1973)
Instituto Tecnológico de Rocas ornamentales y Ma-
teriales de Construcción (INTROMAC)
mariaisabel.mota@org.juntaex.es

Es licenciada en Ciencias Geológicas, y Doctora por 
el Departamento de Petrología y Geoquímica, dentro 
del Programa de Procesos y Recursos Geológicos de 
la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 
año 2000 trabaja en INTROMAC, desempeñando 
diferentes cargos, entre otros como responsable de 
Servicios Técnicos y de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Es especialista en la caracterización pe-
trográfica y petrofísica de geomateriales, y sus líneas 
de investigación están enfocadas a los geomateriales, 
el patrimonio arquitectónico construido, las técnicas 
de auscultación no destructiva y semi-destructiva, así 
como la sostenibilidad y el medioambiente. Ha par-
ticipado como investigadora en más de 25 proyectos 
de I + D + i de diferentes temáticas, en convocatorias 
regionales, nacionales y europeas, siendo los principales 
proyectos en patrimonio los relacionados con la carac-
terización, estado de conservación y procedencia de 
los materiales geológicos utilizados en distintos bienes 
de interés cultural, como son el teatro y anfiteatro de 
la ciudad de Emerita Augusta, la Muralla Medieval de 
Plasencia, la Muralla del poblado de la edad del Hierro 
de Villaviejas de Tamuja o la caracterización y estado 
de conservación de los materiales constitutivos de 
la Muralla Almohade de Cáceres. Su tesis doctoral, 
titulada Caracterización y procedencia de los mate-
riales geológicos utilizados en el teatro y anfiteatro de 
la ciudad de Mérida en época romana (UCM, 2015), 
ahonda en el estudio de los geomateriales empleados 
en la construcción, así como las canteras de las que 
fueron extraídos, de dos de los monumentos de época 
romana mejor conservados en la península ibérica. 
Tiene en su haber más de 30 publicaciones científicas 
y divulgativas en revistas nacionales e internacionales 
entre las que destacan Construction and Building Ma-
terials, Episodes, Archaeological and Anthropological 
Sciences, Archaeological and Anthropological Sciences y 
Ultrasonics. Es miembro del subcomité SC5 de Piedra 
Natural (CTN 22), miembro del Grupo de Trabajo de 
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Laboratorios de Piedra Natural (GTLPN), miembro 
de la Red CONSTRUROCK (Red científico-técnica 
vinculada a la piedra natural y su relación con el Patri-
monio Histórico-Monumental y de Nuevas Obras, en 
el Estado Español) y miembro del Grupo de Trabajo de 
Patrimonio dependiente de la Plataforma Tecnológica 
Española de la Construcción.

ÁNGEL VENTURA VILLANUEVA (Melilla, 1965).
Universidad de Córdoba
aa1vevia@uco.es

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Granada (1988), con la especialidad en Prehistoria, His-
toria Antigua y Arqueología y Doctor en Arqueología por 
la Universidad de Córdoba (1995), con la Tesis titulada 
Análisis arqueológico de la Córdoba romana a través del 
ciclo del agua, que obtuvo el Premio Extraordinario de 
Doctorado. Profesor Titular de Arqueología desde el año 
2000 y Catedrático de Arqueología de la Universidad de 
Córdoba desde el año 2020 hasta la actualidad. En 30 
años de experiencia docente universitaria, ha impartido 
asignaturas en diversas Licenciaturas y Grados tales 
como Arqueología de la Península Ibérica, Arqueología 
de Gestión y del Patrimonio, Arqueología de Roma, 
Concepto y Método de la Arqueología o Arqueología 
del Mundo Clásico, así como varios Cursos de Doc-
torado y Máster dedicados a la Epigrafía Romana y la 
Arquitectura Romana, Pública y Privada. Mención de 
Excelencia Docente del programa DOCENTIA-UCO 
en 2017 y director de cuatro Tesis Doctorales y una 
treintena de Tesinas o Trabajos de Fin de Máster. Es 
autor de 180 publicaciones sobre Arqueología Clásica, 
entre libros y artículos. Ha participado como ponente 
en numerosos congresos con trabajos relativos a la ur-
banística, la arquitectura y la ingeniería hidráulica de 
época romana en Hispania, así como relacionados con 
la arqueología urbana, la cerámica romana y la epigrafía 
latina. De todas estas publicaciones, destacan las mono-
grafías dedicadas al teatro y a los acueductos romanos 
de Córdoba. Ha realizado estancias de investigación en 
la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik del 
D.A.I. (Múnich), en la Soprintendenza Archeologica di 
Pompei (Nápoles) y en el Istituto Archeologico Germanico 

(Roma), esta última en 2012 financiada por el Programa 
Salvador de Madariaga del M.E.C. Desde 2008 colabora 
con diversos proyectos del Instituto de Arqueología de 
Mérida (CSIC-Junta de Extremadura), centrados en el 
estudio de la epigrafía del Foro, el Teatro y el Anfitea-
tro emeritenses y también es director científico de las 
excavaciones en la ciudad de Torreparedones (Baena, 
Córdoba).  

ARMIN U. STYLOW (Neutitschein, República Checa, 1941)
Instituto Arqueológico Alemán
armin.stylow@gmail.com

Estudios de Filología Inglesa, Latina e Historia Antigua 
con la especialidad en Numismática en las Universi-
dades de Würzburg y Múnich. Doctor de Filosofía por 
esa última universidad en 2000 con la Tesis titulada 
Libertas und liberalitas in der innenpolitischen Propa-
ganda der Römer. Desde el año 1968 Investigador de la 
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des 
Deutschen Archäologischen Instituts y encargado de 
sus publicaciones. Desde el año 1970 investigaciones 
sobre los miliarios de la provincia romana de Sardi-
nia. Desde el año 1981 hasta su jubilación en 2006 
fue Coordinador y Co-Editor de la nueva edición del 
Corpus Inscriptionum Latinarum II (Inscriptiones 
Hispaniae Latinae) e iniciador del Centro CIL II de 
la Universidad de Alcalá. Es autor o coautor de unas 
150 publicaciones (bibliografía en https://www.ua.es/
personal/juan.abascal/stylow.htm), con énfasis en la 
administración e historia de la península ibérica en 
épocas romana y tardoantigua y la puesta en valor 
de las fuentes epigráficas. Desde 2005 colabora con 
diversos proyectos del Instituto de Arqueología de 
Mérida (CSIC-Junta de Extremadura), centrados en 
el estudio de la epigrafía de los Foros, el Teatro y el 
Anfiteatro emeritenses.

TRINIDAD NOGALES BASARRATE (Mérida, 1960)
Museo Nacional de Arte Romano
trinidad.nogales@cultura.gob.es

Doctora en Arqueología por la Universidad de Sala-
manca (Premio Extraordinario de Doctorado 1992), 
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Académico Correspondiente de la Real Academia de la 
Historia y de la de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría 
de Sevilla y Miembro Correspondiente del Instituto 
Arqueológico Alemán. Responsable del Departamento 
de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida (1986-2011, 2015-2017). Sus líneas principales 
son la Iconografía, Arquitectura y Urbanismo Romanos. 
Ha desempeñado el cargo de Consejera de Educación 
y Cultura del Gobierno de Extremadura (2011-2015), 
con responsabilidad de gestión y coordinación en las 
materias de su competencia. Es Directora del Museo 
Nacional de Arte Romano desde Julio de 2017. Además, 
fue profesora invitada en Universidad de Paris IV- La 
Sorbonne (cursos 1990-1991, 1998-1999), profesora 
colaboradora en la Universidad de Extremadura en 
las áreas de Museología y Arqueología, profesora del 
Master de Museología de la Universidad Complutense 
y directora de sus prácticas en el MNAR, profesora-tu-
tora de la UNED, profesora invitada de postgrado en 
las universidades: Sevilla, Córdoba, Santiago de Com-
postela, Murcia, Complutense, Barcelona, Valladolid, 
Valencia, etc., profesora Invitada de la University of 
South California (USA) (2010) y profesora invitada 
de las Universidades de Lisboa y Évora. 

En relación a su actividad científica, posee más 
de una veintena de monografías especializadas, más 
de un centenar de artículos en revistas de investi-
gación españolas e internacionales y colaboradora 
en temas de museología en diversas publicaciones 
especializadas. Ha organizado numerosos encuentros 
científicos sobre arqueología romana y museología. Ha 
intervenido en frecuentes coloquios, congresos, cursos 
y foros de debate sobre sus materias profesionales. 
Miembro del Patronato y hoy Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1993. Ha formado parte de 
numerosos proyectos de investigación nacionales e 
internacionales, codirigiendo proyectos de excavación 
e investigación en los yacimientos de Mérida, Regina, 
Villa Adriana (Tívoli-Italia) y Ammaia (Portugal). 
Entre sus publicaciones destacadas más recientes 
se encuentran: Ciudades Romanas de Hispania I y 
II, colección Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 
L’Erma di Bretschneider, vols. 13-14 (ed.) (2021-2022); 

Mulieres. Vida de las mujeres en Augusta Emerita 
(ed.), (2021); Spectacula. Diversión y espectáculos en 
la sociedad romana (ed.), (2022).

WALTER TRILLMICH (Breslau, Alemania,1942)
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid / Berlin
wtrillmich@gmx.de 

Walter Trillmich cursó estudios de Arqueología Clásica, 
Filología Clásica e Historia Antigua en las Universi-
dades de Tubinga y Roma (1961-1970) y se doctoró 
en 1970 con la tesis doctoral titulada La iconografía 
de Antonia Augusta y Agrippina Maior dirigida por el 
profesor Ulrich Hausmann (Tubinga). Fue Becario 
del Instituto Arqueológico Alemán (1970-1971). Entre 
1971-1977 fue Asistente Científico en el Instituto de 
Arqueología Clásica de la Universidad Libre de Berlín 
(profesor Friedrich W. Goethert) y entre 1977-1980 
investigador en el Instituto Arqueológico Alemán, Cen-
tral en Berlín, asistente del Director del departamento 
científico (1977-79) y del Presidente (1980). Además, 
en 1980 fue profesor invitado (visiting professor), en 
las Universidades de Sydney y Adelaide (Australia).

Entre 1980 y 1994 fue investigador y Director 
adjunto del Instituto Arqueológico Alemán de Ma-
drid, donde realizó investigaciones sobre topografía 
y decoración escultórica de Cartagena y, sobre todo, 
de Mérida; escultura ibérica y romana en la península 
ibérica y en 1987 organizó junto al profesor Paul Zanker 
(Munich), el Congreso «Stadtbild und Ideologie» en 
Madrid. También ha sido Subdirector del Instituto 
Arqueológico Alemán en Madrid y director de la dele-
gación del mismo en Lisboa (1994-1996). Además, en 
1995 consiguió la «Habilitation» por la Universidad de 
Munich con la monografía sobre el tema «Die statua-
rische Ausstattung des Theaters von Augusta Emerita» 
y desde entonces profesor asociado (Privatdozent) en 
Munich. Director del departamento científico de la 
Central del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín 
y substituto del Presidente del Instituto. En 2002 
fue visiting profesor durante dos meses en la Brown 
University Providence, Rhode Island (EE.UU.). En el 
año 2004 se jubiló, aunque desde 2007 colabora con la 
Ny Carlsberg Glyptotek de Copenague (Dinamarca). 
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Desde 2013 se trasladó a Viena (Austria), ciudad en la 
que reside en la actualidad. 

Como premios a su carrera investigadora, en 2006 
consiguió la Laurea Honoris Causa en arqueología clásica 
en la Universidad ‘Pablo de Olavide’ de Sevilla y 2022 
se le hizo entrega de la Placa de Honor por parte del 
Ayuntamiento de Mérida en reconocimiento de su labor 
en pro de la arqueología de la antigua Augusta Emerita.

JESÚS ACERO PÉREZ (Cáceres, 1978)
Universidad de Sevilla
jacero@us.es

Licenciado en Historia (2000) y en Antropología 
Social y Cultural (2002) por la Universidad de Extre-
madura, donde también se doctoró en Historia (2015), 
obteniendo el premio extraordinario de doctorado. La 
mayor parte de su proyecto doctoral, con el título La 
gestión de los residuos en Augusta Emerita (Mérida, 
España). Siglos I a.C. – VII d.C., se desarrolló en el 
Instituto de Arqueología de Mérida, (CSIC-Junta 
de Extremadura). Después se integró como inves-
tigador postdoctoral FCT en el Uniarq – Centro de 
Arqueologia da Universidade de Lisboa (2017-2021), 
donde pudo ampliar su línea de investigación al resto 
de la provincia romana de Lusitania. Desde 2021 es 
contratado postdoctoral de la Junta de Andalucía en 
el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla.

Su trayectoria investigadora se ha centrado en el 
estudio de la ingeniería hidráulica y de la gestión de 
los residuos en época romana. Entre sus publicaciones 
destaca la edición, junto a J.A. Remolà, de la monografía 
La gestión de los residuos urbanos en Hispania (Anejos 
de AEspaA LX, 2011), además de la revisión de su tesis 
doctoral sobre el caso emeritense (Anejos de AEspA 
LXXXII, 2018).

TERESA BARRIENTOS VERA (Badajoz, 1966) 
Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Ar-
tístico y Arqueológico de Mérida
teresa@consorciomerida.org

Se licenció como arqueóloga en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Extremadura en 
1990. En 1992 se integró como arqueóloga en el equipo 
técnico de la Excavación Arqueológica de Morerías, 
Mérida. De 1993 a 1995 trabajó en la Consejería de 
Cultura de la Junta de Extremadura. Y desde 1996 a 
la actualidad forma parte del cuerpo de arqueólogos 
del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, 
en el que, entre 2004 y 2009, ejerció las labores de 
coordinación del departamento de Documentación 
Arqueológica. Ha dirigido el proyecto «Restauración, 
estudio y puesta en valor de las pinturas romanas 
de la c/ Parejos, Mérida» entre 2001 y 2003 (IPR 
00A009), con el que se reintegró un conjunto deco-
rativo altoimperial, cuyos resultados se exponen al 
público en el lugar del hallazgo. Ha formado parte 
de diversos proyectos de investigación nacionales e 
internacionales, entre los que destacan el de I+D+i: 
el estudio de la ciudad romana de Tusculum entre 
1997 y 1999, el estudio del Foro Provincial de Augusta 
Emerita, entre 1999 y 2004 o el estudio del teatro y 
anfiteatro de Augusta Emerita, entre 2006 y 2008. 
Desde su conformación forma parte del grupo de 
investigación de Arqueología de la Arquitectura y el 
Territorio (HUM007) del Instituto de Arqueología 
de Mérida, liderado por Pedro Mateos Cruz. Entre 
sus publicaciones más destacadas, centradas en la 
arqueología romana emeritense, se encuentran el 
estudio del primer y único espacio de culto mitraico 
documentado en Mérida, diversos trabajos sobre el 
Foro de la Colonia de Augusta Emerita o los estudios 
sobre arqueología termal de época romana.
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En el año 2018, publicamos en esta misma serie el 
volumen La scaenae frons del teatro romano de Mé-
rida. Se trataba del primer trabajo monográfico que 
se desarrollaba sobre el frente escénico en el que se 
trataba el edificio desde el punto de vista de la arqui-
tectura, la decoración arquitectónica, la epigrafía, la 
iconografía, etc. 

El libro era resultado del proyecto de investigación 
que estamos llevando a cabo sobre los edificios de ocio 
y representación de Augusta Emerita. Dentro de ese 
proyecto, hemos efectuado una nueva documentación 
planimétrica, así como una documentación arqueoló-
gica mediante la realización de excavaciones arqueoló-
gicas en distintos puntos del conjunto arquitectónico 
formado por el teatro y el anfiteatro emeritenses.

Se presenta ahora un nuevo volumen sobre el 
teatro romano centrado, en esta ocasión, en la cavea, si 
bien, como sucediera con el libro anterior, el contenido 
supera ampliamente ese objetivo espacial. En el estudio 
del frente escénico, incluimos también el análisis de 
la porticus post scaenam, pues creíamos que comple-
mentaba en buena medida la investigación realizaba 
sobre la escena. En esta ocasión, a la publicación del 
graderío propiamente dicho, se añaden también as-
pectos iconográficos y epigráficos relacionados con 
el ámbito espacial de la porticus y, en general, con 
todo el teatro. Así sucede con la iconografía o con el 
estudio del agua, por ejemplo, que aborda un profundo 
análisis que se amplía a toda la superficie del edificio 
y su entorno más inmediato.

Siguiendo el mismo esquema que en el libro 
anterior, tratamos de analizar el ámbito de la cavea a 
partir de distintos aspectos relacionados con su arqui-

tectura, su iconografía, su epigrafía, etc. El primero de 
ellos nos lleva por un recorrido por las intervenciones 
arquitectónicas llevadas a cabo en el graderío desde 
su recuperación en 1910 hasta la actualidad. Esta 
investigación ha sido fundamental para definir como 
ha ido transformándose la imagen de la cavea desde su 
excavación, sus reformas fundamentales, definiendo a 
que momento concreto corresponden las alteraciones 
documentadas durante su estudio.

A continuación, se aborda el estudio sobre el di-
seño de la cavea y el papel de Vitrubio en los inicios de 
la arquitectura teatral augustea. Este aspecto entronca 
directamente con el estudio arquitectónico que se 
lleva a cabo del graderío del teatro emeritense, en el 
que se desarrolla un análisis morfológico de cada uno 
de sus elementos, de los sistemas de circulación del 
edificio, tanto interior como exterior y de las claves 
tipológicas y cronológicas de su arquitectura. El capí-
tulo finaliza planteando una propuesta de restitución 
y reconstrucción ideal del edificio. También desde el 
punto de vista del estudio arquitectónico, se aborda 
en uno de los capítulos el estudio geológico de uno de 
los componentes fundamentales en la construcción 
del teatro: el granito. El análisis de su procedencia y 
de sus características geomorfológicas plantea gran 
interés a la hora de analizar la forma constructiva 
del edificio.

Sin lugar a dudas, uno de los puntos de vista más 
innovadores en lo que respecta a la información apor-
tada por el volumen es el relacionado con su examen 
epigráfico en el que se valoran un total de cuarenta 
inscripciones, veinte de ellas inéditas, procedentes 
todas ellas del teatro, a las que hay que añadir las die-

PRESENTACIÓN

C
op

ia
 p

ar
a 

us
o 

ac
ad

ém
ic

o.
 N

o 
se

 p
er

m
ite

 s
u 

di
fu

si
ón

, d
is

tri
bu

ci
ón

 o
 v

en
ta

.



LA CAVEA DEL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

cinueve ya analizadas en el libro anterior relacionadas 
con el frente escénico. 

El capítulo dedicado a la decoración escultórica 
aborda, no solo el estudio de las piezas procedentes 
del graderío del teatro, sino también las procedentes 
del pulpitum, la porticus post scaenam y las zonas ex-
ternas al teatro, vinculadas con el edificio. El catálogo 
agrupa un total de 27 piezas (aunque en algunos casos 
se corresponden con conjuntos de piezas) y se com-
plementa con algunas reflexiones generales sobre la 
evolución cronológica, materiales, talleres y circuitos.

Mención aparte merece la revisión que realiza el 
propio W. Trillmich de su estudio realizado hace ahora 
treinta años sobre el supuesto sacrarium de la ima cavea 
dedicado al emperador Trajano. En este trabajo, se deta-
lla el estudio de la inscripción dedicatoria del sacrarium 
que en su día fue analizada por Stylow y Ventura en su 
capítulo de la epigrafía del frente escénico.

Por último, la obra aborda un estudio fundamental 
para entender el papel que jugó la gestión y el ciclo 
hidráulico en el teatro romano de Mérida, un edificio 
que representa, además, a la perfección, el uso del agua 
como recurso ornamental y escenográfico.

Esperamos que la suma de estos capítulos consiga 
el objetivo que nos planteamos al abordar esta inves-
tigación: conocer las características principales del 
teatro de Augusta Emerita en su totalidad, su evolución 
cronológica, su inserción urbanística y el proceso de 
recuperación arqueológica y arquitectónica que tuvo 
lugar a lo largo de estos últimos cien años.

Agradecemos a todos los investigadores que han 
formado parte de este extenso programa de investiga-
ción, el trabajo desarrollado a lo largo de todos estos 
años, a las instituciones que lo han hecho posible, 
sobre todo al Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida, al Museo Nacional de Arte Romano y 
al Instituto de Arqueología de Mérida por todas las 
ayudas a los investigadores y las facilidades puestas 
para el desarrollo de estos volúmenes.

Por último, agradecer al CSIC y a la colección 
Anejos de Archivo Español de Arqueología la publi-
cación de ambos volúmenes.

PEDRO MATEOS CRUZ

Instituto de Arqueología de Mérida (IAM),  
CSIC-Junta de Extremadura
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A modo de conclusión, PEDRO MATEOS CRUZ347

A modo de conclusión1

Pedro Mateos Cruz
Instituto de Arqueología de Mérida, IAM (CSIC-Junta de Extremadura)

Coincidiendo con la conmemoración del centenario del 
inicio de las excavaciones arqueológicas en el teatro y 
anfiteatro emeritenses en 1910, decidimos desarrollar 
un proyecto de investigación que tenía como objetivo 
profundizar en el conocimiento real de estos edificios 
de ocio y representación. Ambas estructuras confor-
maban un conjunto arquitectónico que, a pesar de ser 
un referente en la arqueología peninsular, carecían de 
un estudio monográfico en el que analizar sus carac-
terísticas arquitectónicas, su inserción urbanística y 
sus claves iconográficas, epigráficas, etc.

Varios años después del inicio de este proyecto, 
del desarrollo de una documentación planimétrica 
y arqueológica y la realización de excavaciones en 
el ámbito de ambos edificios, se ha llevado a cabo un 
análisis sistemático de uno de estos monumentos, 
el teatro, a partir de la publicación de dos volúme-
nes monográficos que han centrado su investigación, 
fundamentalmente, en la cavea, la scaenae frons y la 
porticus post scaenam del teatro.

En el primer libro (Mateos 2018) se examinaban 
fundamentalmente las características de la scaenae 
frons, cuya investigación se centró en el estudio de 
su reconstrucción tras su excavación a partir de 1910 
y el análisis de su arquitectura, su epigrafía, su deco-
ración escultórica, etc. Las conclusiones dibujaban 
un edificio escénico construido en época augustea, 
transformado en el período Flavio-trajaneo y sujeto a 
transformaciones menores como la sufrida en la etapa 
del emperador Constantino, hasta su abandono a lo 
largo del s. V. Dentro de esta misma obra se efectuó 

un estudio de la porticus post scaenam desde el punto 
de vista arquitectónico que será completado ahora, 
a partir del examen llevado a cabo de su decoración 
escultórica y la epigrafía procedente de este lugar 
(Ayerbe y Peña 2018: 259-290).

En esta ocasión profundizamos en el conocimien-
to de otro ámbito del teatro como es la cavea, eje de 
análisis fundamental, aunque algunos de los capítulos 
sobrepasan este objetivo y centran su atención en otros 
ambientes como la propia porticus o el entorno más 
inmediato del edificio de espectáculos.

El graderío ha sido objeto de numerosas inter-
venciones desde su recuperación con motivo de las 
excavaciones arqueológicas realizadas por Maximi-
liano Macías y José Ramón Mélida a principios del 
s. XX. El estudio efectuado por Carlos Morán ha sido
fundamental para visualizar la época de cada una de
esas transformaciones que ha permitido analizar las
partes del edificio que conservan su estado original y 
las que han sido objeto de restauraciones que, como
dice Morán, en ocasiones, se regirán por un criterio
más práctico que conservador o estético.

Desde su abandono definitivo y su paulatina cu-
brición debido a elementos naturales, pero también 
antrópicos, la cavea del teatro es vista por los historia-
dores, viajeros y eruditos a lo largo de los siglos como 
unas ruinas de las que se veían en el s. XV «podios, gradas 
y tribunas» como señala Antonio de Nebrija a, algunos 
siglos después, una estructura completamente tapada 
y de usos varios (campo de cultivo, plaza de toros, etc.), 
de la que tan solo se vislumbraban siete frogones de 

C
op

ia
 p

ar
a 

us
o 

ac
ad

ém
ic

o.
 N

o 
se

 p
er

m
ite

 s
u 

di
fu

si
ón

, d
is

tri
bu

ci
ón

 o
 v

en
ta

.



348LA CAVEA DEL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

hormigón, de ahí la leyenda de «las siete sillas». A lo 
largo de los siglos, autores como A. Van den Wyngaerde, 
Moreno de Vargas, el marqués de Valdeflores, Villena 
Moziño, Fernando Rodríguez o Laborde, entre otros, 
irán dando pistas sobre la percepción que existe en 
ese momento previo a su excavación del graderío del 
teatro; esta visión ha sido ampliamente analizada, en 
el capítulo correspondiente, por Morán. 

La recuperación arqueológica del graderío del 
teatro, su excavación, vendrá inmediatamente seguida 
por diversas intervenciones en su estructura, que origi-
narán transformaciones, en ocasiones fundamentales 
para cambiar la visión de la cavea a lo largo de los años. 

La primera de esas restauraciones en el graderío 
se produjo poco después de 1915 cuando se finalizaron 
las excavaciones en el teatro, en el marco de la «recons-
titución» del frente escénico por parte del arquitecto 
Gómez Millán. A pesar de que el arquitecto señala 
que no iba a realizar obra alguna en las gradas, como 
ha podido atestiguar Morán analizando el archivo 
personal del arquitecto, se ha podido constatar la 
existencia de algunas actuaciones como, por ejemplo, 
la clausura de uno de los accesos desde el exterior a la 
propia cavea ima. Del mismo modo, Morán ha hallado 
trazas de una intervención de ese momento en la que 
se restauran, al menos, cuatro vomitorios de acceso a 
la ima cavea desde la cripta.

Tras la guerra civil se acometen nuevas interven-
ciones en el graderío, esta vez bajo la dirección del ar-
quitecto Félix Hernández en la década de los cuarenta. 
El autor, entre otras actuaciones, de la construcción del 
muro de cierre en el frente escénico llevó a cabo diver-
sas intervenciones en la cavea, entre las que destacan 
la reposición de materiales para la reconstrucción del 
balteus entre la ima y la media cavea con piedra artificial. 
También reproduce algunos tramos de las escaleras de 
la ima cavea y, sobre todo, es el responsable del cambio 
de imagen del graderío, al reconstruir los vomitorios 
de la suma cavea y romper así la silueta definida por 
los siete grandes núcleos de hormigón que sobresalían 
del perfil del edificio. 

En los años sesenta del siglo pasado, Menén-
dez Pidal realiza un esbozo de la imagen actual que 
tenemos sobre el teatro, sobre todo en lo relativo al 

frente escénico, donde reconstruye el segundo orden 
arquitectónico. Además, continua la labor de su maes-
tro Félix Hernández, consolidando fragmentos de la 
cavea para adaptarlo al uso público y condicionando 
algunas intervenciones posteriores.

Pero sin lugar a dudas, la actuación más inte-
resante desde el punto de vista de la conservación y 
adecuación a la visita de la cavea, la efectúa el arqui-
tecto Dionisio Hérnández Gil en los años ochenta a 
partir de la protección de cinco tramos del graderío, 
correspondientes a la ima cavea, con carcasas de fibra 
de vidrio y poliéster, desmontables y apilables, según el 
propio autor y que recoge en su capítulo Carlos Morán.

Posteriormente se realizaron otras obras de res-
tauración a cargo de los arquitectos Mesa y Martínez 
con una tendencia a la «restauración crítica», según 
señala Morán, entre las que destacan la recupera-
ción de las bóvedas de ladrillo de los vomitoria de la 
suma cavea, restaurados con cubierta plana por Félix 
Hernández. 

Este capítulo resulta fundamental para reconocer 
las características del graderío original y las partes que 
han sido objeto de restituciones, restauraciones y re-
construcciones que, en una observación superficial, no 
podrían ser interpretadas correctamente. Una lectura 
esencial para el desarrollo de los análisis arquitectó-
nicos que hemos llevado a cabo en el propio graderío.

Este análisis arquitectónico del edificio ha sido 
realizado por Miguel Ángel de la Iglesia, Pedro Mateos 
y Oliva Rodríguez. La unión de las visiones arquitec-
tónica y arqueológica han hecho posible un estudio 
en el que se mezclan y confluyen ambas disciplinas 
desarrollándose así una visión global del edificio a 
partir de investigaciones relacionadas con el análisis 
morfológico de cada uno de sus elementos, de los sis-
temas de circulación, tanto interior como exterior y de 
las claves tipológicas y cronológicas de su arquitectura.

Desde el punto de vista morfológico se ha efec-
tuado un estudio de la fachada externa de la cavea, 
recubierta en origen por sillares de granito de distinta 
procedencia (véase el capítulo de I. Mota, así como 
sus publicaciones más recientes sobre el tema), lo que 
explica la diferente fisonomía y puso en tela de juicio 
la sincronía de la obra por parte de algunos autores. 
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Tras un estudio puntual, tanto de los propios sillares 
como de las características constructivas de su núcleo 
de caementicium, realizado en un primer momento 
en publicaciones anteriores de Mateos y Rodríguez 
(2015), se ha podido confirmar que toda la cavea res-
ponde a un mismo momento de construcción, en época 
augustea, sobre la que se realizó alguna incorporación 
como el posible sacrarium de la ima cavea al que más 
tarde aludiremos. Dentro de la propia fisonomía de la 
fachada, se ha corroborado la existencia de un doble 
orden arquitectónico, definido por una cornisa inferior 
corrida recorriendo toda la fachada que enmarcaba los 
elementos que formaban el theatermotiv, con pilastras 
encuadrando las puertas de acceso. El orden superior, 
no conservado, plantearía el mismo esquema composi-
tivo con una cornisa superior y las lexenas definiendo 
el hueco entre las ventanas y escaleras a los graderíos 
superiores.

La falta de conservación del segundo orden ar-
quitectónico es debido al expolio sistemático que se 
produjo de los sillares de granito de la fachada a lo largo 
de los siglos. Parece probable que el robo se produjera 
coincidiendo en altura con la visibilidad del muro, de 
tal manera que la parte alta sufrió mayor cantidad de 
saqueo de los sillares por estar más expuesta. Este 
hecho podría presumir que esta actividad se produci-
ría en un momento posterior al abandono del teatro, 
probablemente con el pasar de los siglos y la cubrición 
paulatina de la mitad inferior de la fachada

Las novedades más sobresalientes del examen 
practicado en la cavea se refieren a la fisonomía original 
de los tribunalia, que difieren de su apariencia tras la 
restauración como se pone de manifiesto en el capí-
tulo dedicado a su análisis arquitectónico, y a algunas 
características del graderío. Las obras practicadas 
recientemente con motivo de la sustitución de las 
carcasas de poliéster que cubrían las gradas originales 
han permitido desarrollar un examen exhaustivo de 
sus características que no eran visibles desde los años 
80 del siglo pasado.

También se ha podido explorar el hueco original 
dejado en la propia cavea ima para la construcción del 
sacrarium, lo que ha permitido analizar las caracterís-
ticas de su cimentación que ha concluido la existencia 

de una pavimentación formada por placas de mármol 
de forma cuadrangular ocupando la parte central de 
la estancia, mientras que en los extremos se cubriría 
con un mortero cerámico. 

Este espacio ha sido objeto de investigación, en 
este mismo volumen por el autor de los primeros es-
tudios sobre la estructura, W. Trillmich que, en buena 
medida, confirma lo publicado ya en 1990, máxime tras 
el hallazgo de una estancia similar en el vecino teatro 
de Metellinum. Se confirma su realización en época 
del emperador Trajano, hecho este destacado tras su 
vinculación con el epígrafe del año CXXX de la Colonia 
como la inscripción dedicatoria del sacrarium. 

Otra de las novedades de este estudio arquitectó-
nico de la cavea es el de sus praecinctiones. En lo que 
respecta a la situada junto al balteus de separación entre 
la ima y la media cavea, debemos destacar la presencia 
de un pequeño balteus que genera las dos gradas aña-
didas en el estudio, con su peto a la espalda para evitar 
caídas que conformarían un corredor trasero, entre el 
balteus y el peto de las gradas añadidas, interrumpido 
en las entradas de los vomitoria, cuyo pavimento entra 
en una cota inferior equivalente a una grada. La otra 
de las praecinctio analizada es una intermedia que se 
forma entre las salidas de los vomitoria de la crypta en 
la zona intermedia de la ima cavea.

Por último, en este análisis morfológico del gra-
derío, destacar la hipótesis que hacen los autores de la 
existencia de una porticus in suma cavea a partir de dos 
elementos fundamentales: la existencia en la parte alta 
de la cavea suma de los restos de una pavimentación 
realizada con mortero cerámico perteneciente a un 
pasillo perimetral de una anchura máxima de 2.50 
m y la necesidad de una estructura de varios metros 
de altura para homogeneizar la altura de la cavea con 
la reconocida en la scaenae frons al incorporarle el 
tornavoz. Esta similitud de altura implica que, o bien 
el frente escénico de época augustea era del mismo 
tamaño que el flavio-trajaneo o bien la porticus in 
suma cavea es de este último momento. De otro lado, la 
existencia de esta porticus supone su presencia desde el 
primer momento de construcción de la cavea en época 
augustea y, por tanto, su realización más que probable 
en granito estucado y no en mármol.
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Un análisis estratigráfico de las gradas de la prohe-
dria concluye, a pesar de la cantidad de restauraciones 
que han sufrido, que contaría con cuatro escalones, 
el primer peldaño más estrecho y lo otros tres serían 
gradas de asiento. Estas gradas se construirían, en 
un primer momento —época augustea— en granito, 
mientras que tras la reforma trajanea se produjo su 
marmorización y la colocación de un nuevo balteus de 
mármol que cerraba, en buena medida, este espacio 
con respecto a la cavea ima.

Un aspecto fundamental en el estudio arquitec-
tónico de la zona del graderío es el que se refiere a su 
diseño y volumetría, que ha sido analizado desde dos 
puntos de vista: la aportación de Vitrubio a la geometría 
del edificio y la estructuración real de la cavea en el 
contexto de la arquitectura teatral de época augustea.

A. Monterroso analiza la relación del arquitecto 
con los teatros latinos. Parece claro que, en sus estu-
dios no relacionó el diámetro de la orchestra con el 
diámetro de la cavea. En Mérida existe una amplitud 
considerable de la orchestra que privilegia la situación 
del sitio reservado a las autoridades. El autor sigue 
desgranando las características de diseño de la cavea 
emeritense tomando como base un círculo que tiene 
como centro el murus pulpiti. Concluye Monterroso, 
Mérida funde cuestiones contenidas en el diseño de 
Vitrubio que se vislumbran en la arquitectura teatral 
augustea. Se inscribe en un heptágono, privilegia los 
cunei laterales y reduce el central, dejando la orches-
tra con mayor espacio para la representación de las 
autoridades. 

De la Iglesia, Mateos y Rodríguez realizan un 
análisis de la geometría del edificio, lejos de apriorismos 
previos y minimizando la influencia vitrubiana en el 
edificio emeritense. El propio Vitrubio indica que las 
proporciones presentadas no son de aplicación en todos 
los teatros y, parece claro que así fue en el emeritense, 
que tuvo que resolver problemas de diseño en función 
de las características del terreno, el tamaño, etc. «La 
aplicación directa del método geométrico descrito 
por Vitrubio dejaría los cuatro sectores circulares 
centrales iguales y los dos laterales, muy extraños, con 
la capacidad de alojar a un número mucho menor de 
espectadores; a su vez, presentaría unas escaleras muy 

cerca de las contiguas, produciendo un efecto visual 
poco armonioso, al dejar en evidencia la no perfecta 
confluencia de ellas al centro. A fin de minimizar este 
efecto se acude a una solución que corrige la equiva-
lencia en la ocupación de espectadores y disimula la 
ausencia de convergencia de las escaleras, mediante 
la división del arco de circunferencia de la cávea en 
seis arcos iguales. Estos puntos unidos con el centro 
del teatro generan las líneas principales que dividen la 
ima cavea en seis cunei, los cuatro centrales idénticos 
y los laterales equivalentes en ocupación», señalan 
los autores.

En general, concluyen que la realización de una 
planimetría precisa y científica está llevando a la re-
visión de los trazados de estos edificios que, hasta la 
fecha respondían más al deseo del dibujante que a la 
realidad. 

Un aspecto fundamental para vislumbrar la fi-
sonomía original del graderío lo constituye el cono-
cimiento de su aparato iconográfico. T. Nogales, en su 
capítulo, desgrana las características de las piezas que 
forman parte, no solo de la cavea, sino también de otros 
ámbitos del teatro como la porticus post scaenam o la 
zona externa del edificio.

En lo que respecta a la decoración identificada 
como procedente de la cavea, debemos remitirnos a la 
analizada por Trillmich relacionada con el sacrarium, 
donde podemos incluir el altar o thymele de fecha tar-
doflavio-trajanea y los relieves de la congeries armorum, 
que serían fruto de un taller metropolitano.

Del resto de decoración del graderío tan solo se 
han conservado algunas esfinges o placas decorativas 
situadas como remates de asiento que por su carácter 
marmóreo ejercerían de una decoración sofisticada y, 
como dice la autora, al estar prolicromadas su efecto 
sería muy llamativo en la imagen final de la cavea.

Frente a la falta de restos conservados pertene-
cientes al graderío, cabe resaltar el conocimiento de 
la decoración que procedería de otros lugares señeros 
del teatro, como el propio pulpitum, cuya fisonomía 
—formada por nichos rectangulares y semicircula-
res— favorecía la presencia de estatuas. De este lugar, 
procede el fragmento de una estatua fuente analizada 
en su catálogo por Nogales e interpretada como un 
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sileno ebrio, al igual que el altar decorado con ménades 
danzantes o el fragmento de una fuente con labrum y 
el grupo de Eros cabalgando con un delfín. En cam-
bio, la autora pone en entredicho la procedencia del 
grupo estauario de Pan y Panisco que Mélida y Macías 
atribuyen al peristilo del teatro y plantea su posible 
procedencia de este lugar.

Dentro de la iconografía perteneciente a otros 
lugares del edificio destaca el estudio realizado de las 
esculturas, ya conocidas, de Tiberio, Drusso y Augusto, 
procedentes del «aula sacra» y atribuidas por Trillmich 
al primer frente escénico del teatro emeritense, junto 
con otros retratos menores como el que conforman una 
estatua femenina y un retrato privado que podría ser 
un evergeta o personaje de la élite social emeritense. 
El resto de decoración se vincula fundamentalmente 
a mobiliario de jardín en el que se incluyen fuentes 
localizadas en distintos puntos de la porticus. 

A este espacio pertenecerían diversas inscripcio-
nes procedentes del estudio epigráfico elaborado por 
Ventura y Stylow que se fecharían a lo largo del s. I d. C y 
que por tanto, al fecharse la construcción de la porticus 
a finales de esta centuria, procederían de otro edificio 
y fueron desplazados allí en un segundo momento. 
Destacar la placa de Tiberio correspondiente al n.º 16 
del catálogo epigráfico y que se identifica con un nicho 
de la llamada «Aula Sacra» en el que se localizaría la 
estatua de Tiberio, procedente del frente escénico 
original y que, en época trajanea, fue trasladada a esta 
estancia donde se realizó dicha inscripción.

Sin duda, al igual que sucedería en el caso del 
frente escénico, el estudio epigráfico de la cavea del 
teatro es el que aporta mayores datos concretos sobre 
la diacronía del edificio. El estudio de los epígrafes 
fundacionales localizados sobre los accesos al aditus 
maximus, de las entradas a la orchestra desde las ver-
surae y los que estarían localizados en el primer orden 
arquitectónico del frente escénico augusteo, definen 
a la perfección la construcción del teatro entre el 1 de 
julio del año 16 y el 30 de junio del año 15 a. C. Obvia-
mente, desde un punto de vista arqueológico destaca 
el valor de las inscripciones situadas sobre la entrada 
de las versurae a la orchestra por estar formando par-
te de la fábrica del graderío y, por tanto, fechando la 

construcción de la cavea cuyo estudio arquitectónico 
plantea la sincronía de toda la estructura.

Pertenecientes a este momento fundacional de-
bemos destacar las inscripciones dedicadas a Gayo 
Cesar, Lucio César y Augusto que probablemente 
decorarían la escena original. También habría que 
relacionar con este período los fragmentos de banco o 
sillón marmóreo situados en un principio en el eje de 
la prohedria. Los autores plantean que, tras la reforma 
trajanea, dichas piezas serían recolocadas en otros 
lugares del teatro emeritense, ya sea en los tribunalia 
o en el propio sacrarium.

A este momento de la reforma Flavio-trajanea 
corresponden las placas del balteus marmorizado, 
que sustituirían a un primer balteus en granito. A ese 
período pertenece la inscripción en la que se señala el 
año CXXX de la colonia, localizada en el interior del 
sacrarium, analizada por Trillmich, que es un indica-
dor de la fecha de la reforma de este ámbito del teatro, 
coetáneamente con la del frente escénico.

La información aportada por los discrimina or-
dinum indica que el teatro emeritense, como edificio 
situado en la capital de la provincia lusitana, es donde 
se documentan, según Ventura y Stylow, el mayor nú-
mero de reservas de loca para magistrados, entre los 
que destacan la identificación del legado imperial de 
la Lusitania y su prefectus fabrum que se localizarían 
en la grada superior de la prohedria junto con los del 
rango senatorial y los patronos de la colonia. A ambos 
lados del sacrarium se situarían los miembros de la 
familia Caesaris y el ordo de Augustales de la Colonia, 
en las primeras gradas de la cavea ima, al igual que los 
militares pertenecientes al personal del gobernador 
provincial. Según los autores, las dos gradas inferiores 
de la prohedria la ocuparía el ordo decurionum con 
subsellia ligneos. Por último, los autores indican la 
situación de los sacerdotes locales y el flamen provincial, 
en estas mismas gradas.

Uno de los aspectos que va a condicionar la imagen 
física de la cavea es la referente al proceso de gestión 
hídrica en el edificio. En el fondo, se trata de definir 
como se adaptó el teatro al ciclo del agua, es decir, su 
abastecimiento, uso y evacuación. Si bien, el capítulo ela-
borado por J. Acero y T. Barrientos expone el panorama 
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general en todo el teatro, la porticus post scaenam y los 
alrededores del edificio escénico, explican de manera 
puntual su incidencia y características en la cavea.

Obviamente, los problemas de evacuación del 
graderío serían evidentes. Los autores señalan las 
dificultades que se encontraron los constructores 
de la cripta o galería anular de la ima cavea para que 
sus accesos no se encharcaran, así como las obras de 
acondicionamiento debidas a la sobreelevación de la 
vía que rodea el teatro y que fue solucionada con la 
realización de dos o tres peldaños de acceso, según la 
cota de altura de la calzada. Dentro de la propia cavea, 
se documenta un canal de evacuación localizado bajo el 
escalón superior de la prohedria, definiendo un trazado 
semicircular análogo al del propio graderío, aunque 
Acero y Barrientos cuestionan tal funcionalidad.

Como se refleja en distintos puntos de este volu-
men, resulta evidente que la cavea es una obra uniforme 
relacionada con el primer momento de construcción 
del teatro. A pesar de las excavaciones realizadas en 
el interior del edificio, sobre todo en la zona de las 
versurae y de la fosa del hyposcaenium, no hemos 
podido realizar intervenciones relacionadas con el 
graderío que permitieran fechar estratigráficamen-
te este espacio. Tan solo el Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida ha efectuado la limpieza de 
algunos tramos de la ima cavea en el proceso de susti-
tución de las gradas supletorias de poliéster, pero sin la 
aparición de materiales arqueológicos que definieran 
una cronología para esta estructura. Así las cosas, la 
cavea solo ha podido ser fechada con las inscripciones 
situadas en la fachada de la puerta de la versura que 
da acceso al aditus maximus. Dicha inscripción con 
litterae aurae tendría un carácter estructural, es decir, 
estaría incrustada en el interior del muro de la cavea 
y, por tanto, fecharía la construcción de ese muro, que 
sería coetánea del resto del graderío. 

Las únicas reformas documentadas en la cavea 
corresponden a la zona de la ima cavea y de la prohedria. 

En la ima cavea se construyó en época trajanea, coin-
cidiendo con la transformación de la scaenae frons, un 
pequeño sacrarium en su zona central. Del mismo modo 
se ha constatado, en ese momento, la marmorización 
del balteus de separación de la prohedria y la ima cavea, 
así como la sustitución de los escalones existentes en 
dicho espacio por otros realizados en piedra caliza. 
Por último, es probable que la pavimentación de la 
orchestra coincidiera con la realización de todas estas 
reformas a finales del s. I d. C.

A época de Constantino se atribuye la sobreeleva-
ción de la calzada que rodeaba al teatro y el anfiteatro. 
Durante las excavaciones efectuadas en dicha vía, a su 
paso por la fachada norte del anfiteatro, hemos docu-
mentado la presencia en su cimentación de material 
cerámico y numismático que fechaba la reforma a lo 
largo del s. IV (Mateos-Pizzo 2018: 18). Si extrapolamos 
estos datos al resto del recorrido, podríamos relacio-
nar esta reforma con la practicada en los vomitoria 
de acceso al interior de la grada del teatro, donde se 
colocaron unos escalones que unificaron el nivel de 
uso con el de la calzada.

El abandono del teatro se ha registrado en el 
interior del edificio tanto en la zona de las versurae 
cono en la fosa del hyposcaenium, donde aparecieron 
materiales arqueológicos que fechan el abandono de 
uso de dicho foso y de las estancias basilicales a lo largo 
del s. V. A partir de ahí se produjo el desmantelamiento 
de la decoración arquitectónica y escultórica, una vez 
colmatada la fosa del hyposcaenium y abandonado el 
teatro. 

A lo largo de la época tardoantigua está documen-
tada también la utilización de la porticus post scaenam 
como lugar de ocupación residencial y doméstico, del 
mismo modo que se atestigua el uso de los vomitoria 
del anfiteatro como instalaciones industriales hasta 
su abandono definitivo a lo largo de época islámica, 
tras la contracción del perímetro urbano de la ciudad, 
quedando este espacio como zona extraurbana.
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