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7

PRESENTACIÓN 
 

 

Del 26 al 28 de Junio de 2019 se celebró en Mérida el Congreso Internacional  “Exemplum et Spolia. La 
reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas” organizado por el 

Instituto de Arqueología de Mérida con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la 
Universidad de Córdoba y la Universidad de Murcia. El encuentro se enmarcaba dentro del proyecto de 
investigación: Exemplum et Spolia. El legado monumental de las capitales provinciales romanas en 
Hispania, aprobado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4).  

 
El objetivo del Congreso era definir las claves que marcaron la construcción de los edificios históricos a 

lo largo de los siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época romana 
provenientes de otros edificios anteriores, así como señalar las características de la reutilización de estas 
construcciones tras abandonar la funcionalidad para la que fueron creadas. Se trataba de analizar las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, así como del material reutilizado atendiendo 
a su procedencia, tipología arquitectónica e inserción urbanística. 

 
La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. Ricardo Santangeli, profesor ordinario de la 

Universidad de Roma 3, que plasmó el cambio sufrido por la ciudad de Roma entre época tardoantigua y el 
alto medievo.  

 
A continuación, el Congreso quedó definido en cuatro sesiones establecidas en función de los distintos 

aspectos a tratar relacionados con la transformación de la ciudad histórica a lo largo de los siglos.  
 
La primera sesión estaba centrada en el estudio de la reutilización de elementos arquitectónicos y contó 

con una ponencia marco impartida por la Dra. MªÁngeles Utrero, investigadora de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada titulada “La arqueología de la producción y la producción de la arquitectura. Utilizar y 
reutilizar materiales en la tardoantigüedad y el altomedievo”. En dicha sesión se presentaron un total de 23 
comunicaciones. 

 
La segunda sesión tuvo como objeto de análisis la transformación de los tejidos urbanos que contó con 

una ponencia marco del Dr. Ricardo Mar, profesor titular de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 
sobre “La formación del espacio urbano en la ciudad tardoantigua”. La sesión contó con 19 comunicaciones 
relacionadas con el mismo tema. 

 
La tercera sesión, tenía como objetivo el estudio de la imitación y recepción de los modelos clásicos, a 

partir de la ponencia marco “Lo clásico en la arquitectura y el urbanismo de al-Andalus y del Magreb: 
herencia asumida o reivindicada” a cargo del Dr. Patrice Cresier, investigador del CNRS francés. En esta 
ocasión, tuvieron cabida 4 comunicaciones. 

 
La cuarta sesión analizaba los cambios funcionales producidos en los edificios romanos a lo largo de los 

siglos y contó con la ponencia marco del profesor Rafael Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide de 
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Sevilla que versó sobre “Viejos edificios y nuevos usos: transformaciones funcionales en la arquitectura 
hispanorromana durante la antigüedad Tardía”. La ponencia estuvo acompañada de 10 comunicaciones. 

 
El Congreso contó también con una sesión de posters en la que se presentaron 27 propuestas 

relacionadas con alguna de las cuatro sesiones en las que se dividía el encuentro. Muchas de ellas fueron 
planteadas en un primer momento como comunicaciones pero, debido al alto número de aportaciones 
presentadas, el comité científico propuso la transformación en poster de algunas de las iniciativas. 

 
Las Actas que ahora publicamos la conforman, por tanto, la conferencia inaugural, las ponencias 

marco, las comunicaciones y los posters presentados en el Congreso, siguiendo el mismo orden establecido 
desde un primer momento. 

 
No queremos dejar pasar esta presentación sin agradecer a las personas e instituciones que hicieron 

posible el desarrollo del Congreso y la publicación de estas Actas. 
 
Al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, al Ayuntamiento de Mérida y a la Consejería de 

Economía, Ciencia y Agenda Digital por su colaboración en la organización del Congreso. 
 
A la fundación Caja Badajoz por dejarnos sus instalaciones que hicieron posible su desarrollo. 
 
A los doctores Ricardo Mar, Carlos Márquez, José Miguel Noguera y Joaquín Ruiz de Arbulo, miembros 

del Comité Científico Organizador. 
 
Al Instituto de Arqueología de Mérida por la organización del Congreso y por permitir la publicación de 

estas actas dentro de su Serie MYTRA. 
 

Mérida, 15 de Julio de 2020 
 
 

Pedro Mateos y Carlos J. Morán,  
editores de las Actas. 



4.1. REUTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS EN EL CULTO MITRAICO 

REUSE AND EXPLOITATION OF PUBLIC BUILDINGS  
IN THE MITHRAIC CULT 

 
 

ISRAEL CAMPOS MÉNDEZ1 

Exemplum et Spolia 
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas 
MYTRA 7, 2020: 475-482

RESUMEN 
 
Los lugares del culto del Mitraísmo romano tenían como modelo de referencia la reproducción de 
una cueva. Dado que esta práctica religiosa se desarrolló principalmente en el contexto urbano del 
Imperio, fue enormemente difícil encontrar espacios naturales para reproducir estas características. 
Eso obligó a las comunidades mitraicas a encontrar lugares adecuados en las ciudades y, muy 
frecuentemente, a reutilizar y aprovechar dependencias en edificios ya existentes donde poder 
desarrollar sus necesidades religiosas. Las evidencias arqueológicas nos han mostrado que muchos 
de estos mitreos se instalaron en lugares que ya formaban parte de edificios públicos (termas, 
horrea, anfiteatros, campamentos militares) y privados (domus y villas). Nos proponemos con esta 
comunicación hacer una revisión de cómo se realizó esta acomodación de las especificidades 
mitraicas a las características de estos edificios preexistentes y cómo interactuaron con ellos para 
convivir con el mantenimiento de su función original. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mitraísmo, religión, horrea, termas. 
 
SUMMARY 
 
The places of the cult of Roman Mithraism had as a reference model the reproduction of a cave. 
Since this religious practice was developed mainly in the urban context of the Empire, it was 
enormously difficult to find natural spaces to reproduce these characteristics. That forced the 
Mithraic communities to find suitable places in the cities and, very frequently, to reuse and take 
benefit of dependencies in existing buildings where they could develop their religious needs. 
Archaeological evidence has shown us that many of these mithraea were installed in places that 
were already part of public buildings (Roman baths, horrea, amphitheatres, military camps) and 
private (Domus and villas). We propose with this paper to review how this accommodation of the 
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Mithraic specificities was made to the characteristics of these pre-existing buildings and how they 
interacted with them to live with the maintenance of their original function. 
 
KEY WORDS 
 
Mithraism, Religion, horrea, Roman baths. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los elementos que confieren un grado de peculiaridad al culto mitraico con respecto a otros 

cultos mistéricos es el interés que siempre manifestó por preservar la práctica de su religión a espacios 
cerrados y la opción por una escasa o nula proyección exterior (Campos, 2008). La mayor parte de la 
información que disponemos sobre el Mitraísmo se encuentra en aquellos lugares que fueron destinados de 
forma directa a la práctica cultual. El nombre con el que la historiografía definió estos espacios ha sido 
tradicionalmente el de mitreo (mithraeum), si bien las fuentes ofrecen una variedad de términos: speleum, 
antrum, crypta, templum (Bjørnebye 2007: 13). El mitreo solía estar definido por una serie de elementos 
que intentaban adaptarse a las necesidades o condiciones del terreno donde era edificado. Generalmente 
eran construcciones bajo tierra, de tamaño no excesivamente grande y que se adecuaban en su estructura 
interna a las características peculiares del culto mitraico. El speleum era una cueva mitraica, es decir, 
representaba para los seguidores el lugar mítico donde habían tenido lugar los diferentes momentos que 
constituían la “economía de salvación” protagonizada por Mitra. En muchos casos, se buscó reproducir en 
la medida de lo posible la apariencia de una cueva, utilizando elementos arquitectónicos, decorativos o 
materiales de construcción que posibilitaran esta asimilación, como la piedra pómez (Sgubini 1979: 263).  

 
La ausencia de proyección pública se concretó, además, en el interés porque sus lugares de culto no 

manifestaran ninguna visibilización evidente, con independencia de que esto no significara que 
necesariamente tuviera que ser secreta su localización. La exclusión de una vertiente pública y oficial del 
culto mitraico es la causa de que la mayoría de las comunidades tuviera que optar de manera principal por 
la autogestión. En este sentido, tomaba un enorme protagonismo el papel de los patronos (Gordon 2001), 
ejercido por devotos que habían alcanzado un grado alto en la iniciación mitraica, quienes con su propio 
capital (sua pecunia: CIMRM. I, 161-162; 228; 536; 578; 648; 842; 251; 281; II, 1291; 1487) o en 
colaboración aportaban los fondos necesarios para la erección del mitreo, su adaptación, decoración o 
reconstrucción cuando esto fuese necesario. Las especificidades arquitectónicas y decorativas de los 
mitreos posibilitaban que no se precisara de edificios propios exentos, sino que podían adaptarse a lugares 
que proporcionaran las condiciones adecuadas para reproducir en su interior las circunstancias señaladas. 
El lugar ideal siempre debería ser una cueva natural y esto parece haberse conseguido en algunos casos 
conocidos (CIMRM. I, 129; 162; 653; 673; 716; 808) 2, donde la comunidad local logró encontrar estas 
condiciones perfectas. Sin embargo, el Mitraísmo fue eminentemente una práctica religiosa desarrollada 
en un contexto urbano (Laechuli 1968: 73-99; Griffith 1993; Nielsen 2014: 152-169; Sonnemnas 2017), lo 
que supuso que dentro de las ciudades o espacios urbanizados (campamentos militares, asentamientos 
comerciales, villas, etc.) fuera enormemente difícil encontrar estas condiciones. De ahí que se construyeran 
o se aprovecharan edificaciones cuya finalidad inicial no hubiese estado planteada para acoger tipo alguno 
de expresión religiosa o, al menos, de las características que el culto de Mitra exigía (habitaciones, 
almacenes, sótanos, criptopórticos).  
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2 Sobre este aspecto, cfr. Dirven 2015: 37; Campos 2017, 235-7.
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La variedad de espacios utilizados para la ubicación de mitreos ha llevado a establecer diferentes 
categorías en función del contexto donde se desarrollaba el culto mitraico. Son relevantes las aportaciones 
en este sentido que ha realizado Børnebye (2015: 227) al señalar que el mitreo no solo nos anuncia la 
presencia de una comunidad puntual, sino que también ofrece información sobre la composición, estatus 
social y la interacción de los mitraistas con su entorno: accesibilidad, visibilidad del local, evolución de la 
comunidad e interacción con el vecindario. En atención a este aspecto, son varias las clasificaciones que se 
han propuesto para diferenciar los tipos de mitreos en función del contexto en el que se encontraran. Las 
más generalistas (Becatti 1953:113; Coarelli 1979: 69-79; Rubio 2001: 246) lo reducían a una división entre 
mitreos en espacios privados y mitreos en espacios públicos. Donde lo que se señalaba principalmente era 
la propiedad última de los edificios en los que se había identificado el lugar de culto. Los “privados” serían 
los ubicados en ínsulas, villas o domus urbanas particulares, en oposición a aquellos que han sido 
encontrados en edificios cuya titularidad podría estar vinculada con alguno de los poderes públicos o que 
debieron de contar con el permiso de las autoridades para su erección. El caso más evidente es el de los 
mitreos encontrados en campamentos militares, pero también los que estaban en termas o complejos 
administrativos (pretorios y palacios imperiales), horrea y almacenes portuarios o lugares de ocio (circos o 
teatros). En los últimos años se ha tratado de matizar esta categorización, atendiendo no sólo al edificio, 
sino también al contexto y la interactuación del mitreo con su entorno. De ahí que Nielsen (2014: 165) y 
Børnebye (2015: 228) hayan establecido otras divisiones teniendo presente la accesibilidad y visibilidad, 
para hablar de mitreos “semi-públicos” o en “vecindarios” en función de la distribución y ubicación de 
estos. Si bien, hay que tener en cuenta que estas clasificaciones son pertinentes cuando nos encontramos 
dentro de un contexto urbano; los mitreos ubicados en territorios fronterizos o vinculados a campamentos 
militares suelen responder a otro tipo de indicadores como la elección de un lugar cercano y que ofrezca las 
condiciones adecuadas para una construcción ex novo.  

 
Nuestra intención es analizar tres ejemplos de reutilización de espacios ya edificados y de titularidad 

pública, para clarificar la dinámica de aprovechamiento y adaptación de unas comunidades religiosas que 
desarrollaron la suficiente flexibilidad como para reaprovechar lugares cuya funcionalidad inicial no estaba 
prevista para el culto mitraico. El proceso de elección, adecuación y uso que se da en el Mitraísmo es 
excepcional con respecto a las demás modalidades religiosas presentes en el imperio romano y debe ser 
tomado como un elemento más de su especificidad. Los tres casos que vamos a estudiar se insertan en 
ciudades. Roma y Ostia son los centros urbanos que más y mejor información han ofrecido sobre esta 
problemática, pero hemos considerado oportuno atender al mitreo de Caesarea Marítima por ofrecer la 
particularidad, no tanto del lugar escogido (unos horrea), sino por la vinculación con el poder político de 
esta ciudad palestina. 

 
 

1. EL MITREO DE LAS TERMAS DE CARACALLA EN ROMA 
 
La ciudad de Roma ofrece la mayor variedad de modalidades de ubicación de los lugares de culto 

mitraico, abarcando todas las tipologías que hemos mencionado arriba. Sin embargo, en atención al tema 
de esta investigación, queremos centrarnos en el mitreo descubierto a principios del siglo XX3 en el área de 
servicio subterránea de la zona exterior del complejo de las Termas Antoninas (más conocidas como 
Termas de Caracalla). Hasta el hallazgo hace unos años del mitreo de Crypta Balbi (Ricci 2004)4, se 
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3 El primer informe del descubrimiento arqueológico correspondió a Ghislanzoni (1912), aunque su identificación como 
mitreo quedó confirmada con Dennison (1914). A partir de Cosi (1979: 933-942), se descartó que este espacio tuviera 
inicialmente algún tipo de vínculo con la práctica del taurobolio cibélico.  

4 Estos dos mitreos, junto con otro de reciente descubrimiento en Els Munt en Tarragona (Alvar 2019: 166) y el ya conocido 
de Sárkeszi en Panonia Inferior (Nagy 1950) han ofrecido las mayores dimensiones conocidas hasta el momento. 



trataba del lugar de culto mitraico de mayor extensión de Roma (23 x 9.7 m). La datación de su 
construcción presenta algunas dificultades, si bien es evidente que existe una fecha ante quem ineludible, 
el 216 d.C., cuando las termas son inauguradas. Su uso parece prologarse al menos durante dos siglos, 
cuando aparentemente queda abandonado, a pesar de que las termas se mantuvieron abiertas hasta mitad 
del siglo VI d.C. La disposición interior del espacio escogido para el mitreo ofrece una habitación central 
arqueada con dos podios que lo recorren a lo largo, junto con dos pocetas en medio. A la sala cultual se le 
anexan dos antecámaras que debían servir de lugar de preparación para las actividades mistéricas y que 
preservaban del acceso directo al antro. El santuario estaba además flanqueado por dos habitaciones que, 
si bien no conectan directamente con él, debieron formar parte del complejo religioso. Es relevante 
también indicar que el mitreo se encontraba plenamente integrado dentro del conjunto de las 
dependencias que formaban parte de la exedra exterior de las termas, aunque las vías de conexión interna 
con los baños debieron ser bloqueadas, como parece hacerse evidente en el cerramiento que se aprecia 
entre el espacio que debió servir para el nicho de la estatua de Mitra Tauróctono y la habitación contigua 
que conecta con el resto de los pasajes internos de las termas. De tal modo que solo quedó disponible una 
vía de acceso al exterior, directamente a la Vía Antoniana; lo que lo conectaba con el contexto de esa zona 
de la ciudad donde había una actividad comercial relevante, con la presencia de tabernas y un molino de 
grano. 

 
Por lo que hemos descrito, es evidente que las características arquitectónicas que ofrecía este lugar de 

las Termas de Caracalla respondían en un alto porcentaje a los elementos que los mitraistas buscaban a la 
hora de ubicar un lugar de culto: localización bajo tierra, una sala larga, con posibilidad de acceso a agua, 
no conectado directamente con la calle. El hecho de que se esté aprovechando unas dependencias que 
forman parte de un edificio de carácter público nos plantea una serie de cuestiones con respecto al proceso 
de adecuación y a la identidad de quienes pudieron hacerlo. Resulta indiscutible que en los planos 
originales de las termas no debió preverse el destino último que estas habitaciones acabaron teniendo, 
puesto que su disposición y estructura hubo de ser adaptada a las nuevas necesidades. Asimismo, para 
poder conseguir los permisos para la utilización de ese espacio se debió contar con el visto bueno, si no de 
la autoridad imperial, al menos de los gestores que estuvieran al frente del complejo termal. Lo que implica 
que este mitreo quedaba coartado no solo por el conocimiento “semi-público” de su ubicación, sino 
también por las limitaciones y condicionantes que pudiera suponer tener que contar con autorizaciones 
externas para cualquier tipo de modificación. Esto también ha llevado a que se plantee que este mitreo no 
necesariamente tuvo que estar conectado a una comunidad mitraica claramente definida y vinculada con 
su vecindario inmediato (Bjørnebye 2015: 229-230; McCarty 2017: 370-397), sino que pudo ser un espacio 
de culto de tránsito bien para los clientes que pudieran frecuentar las termas o iniciados procedentes de 
otras zonas más remotas de Roma. Esto podría incluso suponer que no tendrían por qué haber sido los 
propios empleados de los baños públicos los implicados de forma más inmediata con el uso de este antro, 
como sí es el caso del mitreo encontrado en las Termas de Ostia (Sonnemmas 2017: 85-7). Las 
inscripciones que han sido encontradas en su interior no permiten despejar la incógnita de la identidad de 
ninguno de sus posibles usuarios, pero sí abren una vía a la posibilidad de rastrear el proceso por el que 
estas habitaciones terminaron recibiendo un uso mitraico. El hallazgo de un cippus con inscripciones en 
griego en dos lados (CIMRM I, 463) ha abierto la vía a considerar que este recinto pudo tener un uso inicial 
vinculado al culto de Serapis y luego se convirtió en mitreo, o bien podríamos encontrarnos con alguna 
modalidad de uso compartido5. Como hemos comprobado, la ubicación determina no solo las 
características específicas del edificio que se aprovecha, sino también implica que el mitreo se inserta en un 
contexto particular, con los condicionantes que estos pueden traer consigo. Sin embargo, en lo que 
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5 Esta es la propuesta de Griffith (1993: 148) que a nuestro juicio nos parece poco probable. Las especificidades de los 
mitreos y el carácter mistérico hacían difícil cualquier tipo de time-sharing cultual. 
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respecta a la propia perduración de la integridad física del recinto, se da la circunstancia de que, como 
señala Schuddeboom (2016), la presencia de este mitreo en un complejo de titularidad imperial pudo 
conferirle un grado de protección extra para que, tras el abandono por parte de la comunidad mitraica 
vinculada a su uso, este no corriera la misma suerte de expolio, destrucción o reaprovechamiento que sí 
corrieron otros tantos localizados a lo largo del imperio (Hanson 1978 y Sotinel 2004). 

 
 

2. EL MITREO DE FRUCTOSUS EN OSTIA 
 
Junto con Roma, Ostia es la segunda ciudad del imperio que mejor ofrece las características tipológicas 

de los mitreos desarrollados en contextos urbanos. En esta urbe portuaria también existe un mitreo 
(CIMRM I, 226; Becatti 1953: 21-28) dentro de un edificio termal. Sin embargo, de entre los varios 
ejemplos que podríamos estudiar nos parece particularmente interesante el conocido como de Fructosus 
(Reg. I, Is. X, 4). Se trata de un antro mitraico que adscribiríamos a la categoría de semi-público, puesto 
que está localizado en el interior de un edificio que perteneció a la cofradía ostiense de los stuppatores, 
(Hermansen 1982; Carrillo 1995) encargados de suministrar la estopa necesaria para las actividades a 
realizar en el puerto de Ostia. La sede colegial de los stuppatores abarcaba una ínsula entera y el complejo 
estaba formado por varias tabernae contiguas explotadas posiblemente por ellos, que acababan en unos 
baños y en la parte sur la casa colegial que presentaba las características propias de Ostia (Subías 1994: 
101), con un patio central y dependencias a su alrededor. Este edificio data de la época de Alejandro Severo 
(222-235 d.C.) e inicialmente incluía en su planificación la incorporación de un templo que debía estar 
dedicado posiblemente a Minerva. Sin embargo, su construcción se detuvo en el podio y dos décadas 
después esta parte fue aprovechada para habilitar en su interior un mitreo. Hermansen (1982: 125) 
atribuye la paralización inicial de las obras a la pérdida de fondos por parte de la cofradía, momento que 
debió ser aprovechado por uno de sus miembros con cierto capital, y que ha sido identificado como 
“patrono”6, para obtener el permiso y sufragar los gastos para terminar la primera fase y adaptarla a las 
especificidades de una caverna mitraica. De ese modo, lo que iba a ser la favissa del templo se modificó 
dándole una forma abovedada. En la pared del fondo se excavó un nicho para albergar la imagen de la 
tauroctonía y se añadieron los bancos laterales para los iniciados, dejando las paredes rugosas para 
favorecer el ambiente pretendido de una cueva. Antes de llegar a la sala cultual, también se realizaron 
modificaciones que alteraron significativamente la estructura inicial de esa parte del edificio (Becatti 1953: 
24; Sonnemans 2017: 80-83). Se bloqueó el muro de la antecámara del podio para cerrar el acceso visual 
directo al mitreo y se redefinió la ruta de acceso a través del patio, anexionándose también varias 
habitaciones que se aprovecharon en el lado oeste de la cofradía. 

 
Las dimensiones del mitreo dan a entender que la comunidad nunca debió ser especialmente 

numerosa. El hecho de que se ubicase en el interior de la casa gremial, además del protagonismo 
desempeñado por Fructosus en su terminación, nos señala unos vínculos muy estrechos entre estos 
mitraistas y el gremio de los stuppatores. No se trataría de un mitreo situado en un edificio de clara 
titularidad pública, pero sí nos estaríamos encontrando con una comunidad mitraica que se instala en unas 
dependencias que habían sido construidas previamente para una finalidad bien distinta a la cultual. Los 
asistentes a los cultos compartieron zonas comunes con el resto de la cofradía, esto nos sitúa ante un caso 
donde la privacidad característica de los lugares mitraicos había sido comprometida desde el primer 
momento. Igualmente, podemos suponer que no solo el aprovechamiento del podio inconcluso, sino 
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6 Dos piezas de mármol halladas en el interior presentan la inscripción siguiente: a) ... rius Fructosus patron(us) corp 
(orationis) s(tuppatorum?). b) [te]mpl(um) et spel(aeum) M(i)t(hrae) a solo sua pec(unia) feci(t) (CIMRM, I. 228). 
Este Fructosus ha sido identificado como miembro de la cofradía a partir de otras inscripciones halladas en el 
complejo (CIL XIV 257, XIV, p. 614). Sobre la identidad de este personaje, Melega 2019: 135, n.15.



también las demás modificaciones efectuadas sobre el patio y las habitaciones debieron contar con el visto 
bueno de los gestores del colegio. Sin embargo, esta circunstancia no impidió que a finales del siglo IV d.C., 
el mitreo fuera saqueado y destruido a causa de un incendio que también afectó a otras dependencias del 
complejo colegial.  

 
 

3. EL MITREO DE CESAREA MARÍTIMA 
 
El tercer ejemplo de aprovechamiento y reutilización de un espacio público lo encontramos en el mitreo 

identificado durante la campaña de excavaciones que en los años setenta del siglo pasado se efectuaron en 
la zona portuaria de Caesarea Marítima. Esta ciudad había sido construida por Herodes entre el 25 y el 13 
a.C. (Josefo, Ant. Jud. XV, 9.6) y nombrada en honor de Octavio, acabó convirtiéndose en capital de la 
provincia romana de Palestina hasta el periodo bizantino. La importancia del puerto fue fundamental para 
el propio devenir económico y político de la ciudad. En 1973, las excavaciones se centraron en el área C, 
que correspondía con la zona de almacenes y horrea cercanos al puerto y vinculados con las estructuras 
administrativas del antiguo pretorio. En esta área se encontraron varias bóvedas anexas que tuvieron como 
finalidad principal el almacenamiento del grano procedente de la actividad portuaria. En una de ellas, la 
C8 (con las siguientes dimensiones: 4.94 m. de alto, 4.95 m. de ancho y 20.5 m. de largo), se identificaron 
elementos (Hopfe 1975) que llevaron desde un primer momento a reconocer una etapa de uso vinculada 
con el culto mitraico. Los restos hallados en la excavación establecieron que el momento de conversión del 
almacén en mitreo pudo ocurrir a finales del siglo II d.C. (Blakely 1987: 150; Bull 2017: 21) y su 
mantenimiento como espacio religioso se mantuvo hasta principios del siglo IV d.C. Durante ese periodo 
de uso de unos cien años, se aprecia una serie de modificaciones encaminadas a adecuar la funcionalidad 
inicial del horrea a las características específicas del culto mitraico. No solo se incorpora una puerta y una 
pequeña ante-cámara a la entrada, lo que reduce las dimensiones aprovechables del recinto, sino que 
también se levantan los bancos laterales característicos de los mitreos y se incorpora el altar. Las paredes 
son revestidas para poder acoger la decoración pictórica con motivos mitraicos y se incorpora también un 
podium para el altar al fondo (Pfeister 2012:14). Mucho más significativa fue la intervención que se realizó 
sobre el techo de la bóveda, con el objetivo de abrir dos escotillas que facilitaran la entrada de luz natural al 
interior del recinto cultual proyectándose directamente donde estaba ubicado el altar (Bull 2017: 23).  

 
La elección de este espacio de almacén como lugar destinado al culto parece haber respondido a dos 

factores principalmente. Por un lado, la predisposición arquitectónica de la bóveda para la evocación de los 
elementos simbólico-decorativos que los mitraistas buscaban en sus lugares de culto. Se aprecia que las 
modificaciones para adecuar el espacio no fueron excesivas, sino que se limitaron a incorporar aquellos 
aspectos esenciales para la práctica de la liturgia mitraica. En segundo lugar, aunque no se ha encontrado 
información que permita identificar a los mitraistas de Caesarea, se ha planteado (Bull 2017: 76-77) que 
dada la ubicación del mitreo y las características de la población presente en la ciudad portuaria en ese 
periodo, debió haber un protagonismo relevante del personal vinculado a la administración provincial y al 
componente militar asentado en la zona. De tal manera que conseguir los permisos oficiales para sustraer 
de su uso original un espacio de almacén vinculado a las actividades del puerto, pudo verse facilitado por 
los contactos que algunos de los miembros fundadores de la comunidad pudieran tener con el Pretorio. Lo 
relevante de este caso es que, una vez la comunidad mitraica radicada en la ciudad se disolvió, el mitreo 
lejos de quedar abandonado a expensas de futuros asaltos o destrucciones, fue desmantelado y retornó a su 
uso inicial (Walsh 2019: 68). A partir del siglo IV d.C. se aprecia que la bóveda vuelve a ser utilizada como 
espacio de almacén para el comercio portuario, por lo que nos encontramos con uno de los pocos casos 
conocidos donde la transición de lugar de culto mitraico a uso público se produce dentro de un mismo 
contexto cultural.   
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4. CONCLUSIONES 
 
Los ejemplos señalados nos describen una praxis arquitectónica mitraica que no está condicionada por 

ningún modelo constructivo determinado a la hora de proporcionar a cada comunidad de iniciados las 
condiciones adecuadas para la correcta realización de los diferentes rituales y ceremonias que conforman 
su culto, además de proveer del espacio físico pertinente que permita reproducir el discurso simbólico y 
albergar los diferentes componentes del programa iconográfico del mitraísmo. Comprobamos cómo fue 
frecuente el aprovechamiento de construcciones que inicialmente no estuvieron previstas para el desarrollo 
de una práctica cultual en su interior. El hecho de que a menudo esta circunstancia haya estado vinculada 
también a la titularidad pública del espacio escogido y su inserción en un contexto que dificultaba un 
inicial deseo de privacidad, tan característico en los misterios mitraicos, ha sido el motivo por el que hemos 
querido centrar nuestra atención en torno a tres ejemplos que nos parecen enormemente reveladores de 
las características que hemos descrito. Entender el contexto específico en el que cada comunidad se adapta 
a su realidad circundante abre una vía importante para un mejor conocimiento del día a día de unas 
agrupaciones mitraicas que, cada vez más, deben ser estudiadas desde una perspectiva que supere el marco 
generalista desde el que se ha abordado su estudio durante demasiado tiempo. La reutilización y 
aprovechamiento de estos espacios públicos mediatizaba en buena medida la propia autonomía de los 
mitraistas que se reunían en ellos, pero son una muestra más de la total asimilación que el Mitraísmo había 
alcanzado como externa superstitio dentro del marco religioso romano. 
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En este trabajo se presentan las actas del Congreso Internacional “Exemplum et Spolia. 
La reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas”, que 
tuvo lugar en Mérida del 26 al 28 de junio de 2019. Este foro se enmarcó dentro del 
proyecto de investigación Exemplum et Spolia. El legado monumental de las 
capitales provinciales romanas en Hispania, aprobado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4), en el que estaban 
implicadas, como entidades coordinadas, el Instituto de Arqueología de Mérida, la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de Murcia. 
 
Las más de setenta contribuciones que se exponen en estos dos volúmenes definen las 
claves y exploran los procesos que, tanto a nivel general como particular de cada 
ejemplo, intervinieron en la construcción de los edificios históricos a lo largo de los 
siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época 
romana provenientes de otros edificios anteriores. Del mismo modo, se analizan las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, la procedencia del material 
reutilizado, la tipología arquitectónica de los materiales expoliados o su contexto, entre 
otras particularidades.  
 
Los distintos casos analizados componen un elenco ampliamente significativo a nivel 
espacial y temporal, lo que permite perfilar de forma muy clara cuáles fueron estos 
procesos de spolia y reutilización de materiales romanos y su pervivencia a través del 
tiempo. Esta publicación, por tanto, ofrece una amplia base y marco de trabajo para los 
estudios futuros sobre todos estos aspectos.
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