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Resumen

La arcilla es un mineral que se ha utilizado 
para la fabricación de instrumentos musicales 
y artefactos sonoros desde el Neolítico. En el 
registro arqueológico ibérico son numerosos los 
restos arqueo-organológicos realizados con este 
material desde la Prehistoria hasta el presente. 
En este artículo pretendemos hacer un repaso de 
los instrumentos de barro que se encuentran en 
los museos nacionales, poniéndolos en relación 
con los instrumentos etnográficos que continúan 
siendo utilizados, tanto en la Península Ibérica, 
como en el Magreb actual. Además, proponemos 
una metodología que aborda su estudio y puesta en 
valor, en la que la Etnoarqueología, Etnomusicología 
y la Arqueología Experimental tienen un papel 
fundamental.

Palabras clave: Instrumento Musical, Alfarería 
Tradicional, Arcilla, Arqueología Experimental, 
Etnoarqueología, Etnomusicología.

Summary

Clay is a material that has been used for the 
manufacture of musical instruments and sound 
artefacts from Neolithic times. In the Iberian 
archaeological record, the archaeo-organological 
remains made   of this material are numerous from 
Prehistory to the present. This article aims to 
review the clay objects found in national museums, 
relating them to the ethnographic instruments 
that continue to be used nowadays in the Iberian 
Peninsula and the Maghreb. In addition, we propose 
a methodology for the study of these instruments, 
where Ethnoarchaeology, Ethnomusicology and 
Experimental Archaeology play a fundamental role.

Keywords: Musical Instrument, Traditional Pottery, 
Clay, Experimental Archaeology, Ethnoarchaeology, 
Ethnomusicology.

MODELLING SOUNDS: CLAY MUSICAL INSTRUMENTS IN SPANISH 
MUSEUMS. AN APPROACH FROM ETHNOARCHAEOLOGY, 
ETHNOMUSICOLOGY AND EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY

Carlos García Benito1, Raquel Jiménez Pasalodos2 y Juan Jesús Padilla Fernández3

5.2. MODELANDO SONIDOS: INSTRUMENTOS 
MUSICALES DE BARRO EN LOS MUSEOS 
ESPAÑOLES. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 
ETNOARQUEOLOGÍA, ETNOMUSICOLOGÍA Y 
LA ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL

1 Universidad de Valladolid. [ raquel.jimenez@uva.es ]

2 Universidad de Zaragoza / Centro de Estudios Turiasonenses. [ cgb@unizar.es ]

3 Universidad de Complutense de Madrid. [ juanjpad@ucm.es ]
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CARLOS GARCÍA BENITO, RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS Y JUAN JESÚS PADILLA FERNÁNDEZ

ALGO MÁS QUE GALBOS Y CACHARROS. ETNOARQUEOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN CERÁMICA

1. INTRODUCCIÓN

El extraordinario avance de las nuevas líneas de 
investigación centradas en el estudio de la cerámica 
arqueológica, ha posibilitado que la disciplina de la 
Arqueología Musical esté realizando nuevas investi-
gaciones sobre diferentes restos arqueo-organológi-
cos elaborados en este material, obteniendo de este 
modo interesantes resultados. Muestra de ello son, 
por ejemplo, los recientes estudios realizados sobre 
las trompas celtibéricas (Jiménez Pasalodos et al., 
2013) o los sonajeros numantinos (Jiménez Pasalo-
dos et al., 2012, 2014).

En este sentido, teniendo en cuenta que nos enfren-
tamos ante materiales con una función acústica, es 
necesario el enfoque pluridisciplinar. A través de la 
Etnoarqueología, la Etnomusicología, la Arqueología 
Experimental, la Arqueo-Organología y la Arqueoa-
cústica, unidas bajo el marco de las investigaciones 
en Arqueología Musical, se están efectuando dife-
rentes aproximaciones al hecho sonoro del pasado, 
que incluye desde la reconstrucción del proceso pro-
ductivo de los instrumentos musicales o artefactos 
sonoros hasta su puesta en funcionamiento acústico, 
de lo que se pueden extraer diferentes conclusiones 
en torno a diversos aspectos musicales, sociales, 
económicos y culturales, que además están intrín-
secamente relacionadas con el fenómeno de la pro-
ducción cerámica (Jiménez Pasalodos, 2010; García 
Benito y Jiménez Pasalodos, 2011, 2012).

Este es el planteamiento de base del proyecto de 
investigación de la Asociación para el Estudio Expe-
rimental de la Cerámica Arqueológica (AEECA), 
el cual tiene como uno de sus objetivos la confec-
ción de reproducciones experimentales de restos 
arqueo-organológicos cerámicos, aunando para ello 
los conocimientos arqueológicos y musicales con 
los etnográficos y etnomusicológicos, a través de 
la experimentación, para de esta forma poder com-
prender esta realidad histórica desde todos sus pun-
tos de vista.

2. RESTOS ARQUEO-ORGANOLÓGICOS EN 
EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO PENINSULAR

El impulso que la Arqueología Musical ha tomado en 
los últimos años en la investigación llevada a cabo en 
la Península Ibérica, con la elaboración de diversos 
trabajos académicos (tesis, DEA, trabajos de máster, 

etc.), así como de otro tipo de estudios (vid. biblio-
grafía), ha hecho que esta singular clase de restos 
arqueológicos de carácter sonoro y musical haya 
sido tenida en cuenta en mayor medida por la biblio-
grafía arqueológica y musicológica, y que se conozca 
cada vez mejor gracias a las investigaciones que ya 
se han completado sobre algunos de ellos (Marine-
tto Sánchez, 1994, 1995, 1997; Espinar Moreno, 1996; 
Asensio Cañadas y Morales Jiménez, 1996; Palomar 
Abadía, 1996; Roselló Bordoy, 1996; Hortelano Pique-
ras, 2000; García Benito, 2011; Jiménez Pasalodos y 
Bill, 2012; Jiménez Pasalodos et al., 2012, 201; Bill 
et al., 2013).

De este modo, a causa de la recopilación de datos 
realizada por dos de los autores de este trabajo con 
objeto de sus respectivas tesis doctorales (García 
Benito, en redacción; Jiménez Pasalodos, en redac-
ción), así como de otros trabajos de investigación que 
están llevando a cabo en solitario, conjuntamente 
o en colaboración con otros investigadores (García 
Benito, 2011; Jiménez Pasalodos y Bill, 2012; Jimé-
nez Pasalodos et al., 2012, 2014; Bill et al., 2013), 
y que han elaborado tanto a través de la búsqueda 
indirecta en la bibliografía existente, como de la 
consulta directa en diversos museos de la geografía 
peninsular, se han registrado hasta este momento 
un total de 569 restos arqueológico-musicales dife-
rentes fabricados en cerámica. Este trabajo compila-
dor continua y permanecerá vivo en el futuro, lo cual 
generará, sin duda, datos de gran interés en este 
campo (Tab. 1).

El registro arqueológico de los restos de instrumen-
tos musicales y artefactos sonoros en el periodo 
comprendido entre la Prehistoria y la Edad Media es 
muy importante, debido a que es prácticamente la 
única fuente de información directa que tenemos de 
ellos, mientras que de la Edad Moderna y Contempo-
ránea, esta fuente pasa a ser una más, en la mayoría 
de casos complementaria, de entre las diferentes 
fuentes básicas de información con las que contamos 
para la documentación de este tipo de artefactos.

Si ordenamos este conjunto de restos arqueo-orga-
nológicos por grupos atendiendo a su datación his-
tórica, contamos con cuatro ejemplares atribuidos a 
la Prehistoria (un silbato, dos tambores y un sona-
jero); 82 restos datados en la Protohistoria (cinco 
silbatos, 55 fragmentos de trompas y 22 sonajeros); 
35 objetos fechados en la Antigüedad (23 silbatos, 
cinco campanas y siete sonajeros); 209 ejemplos 
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pertenecientes a la Edad Media (una trompa, 63 sil-
batos –aunque dos de ellos podrían datarse también 
en Edad Moderna– y 145 tambores localizados (a los 
que podemos añadir otros 156 fragmentos y tam-
bores que conocemos a través de bibliografía); 226 
muestras de la época moderna (115 silbatos –no 
obstante, dos silbatos podrían ser también medie-
vales, otro de Edad Moderna o Contemporánea, y 
dos más de esta última época–, 117 campanas y dos 
badajos de sendas campanas que no se conservan); 
y nueve elementos de datación contemporánea 
(una flauta o silbato, seis silbatos –si bien, un sil-
bato podría ser también adscrito a época medieval o 
moderna y otros dos más a la Edad Moderna– y dos 
campanas), además de otros nueve casos más con 
datación desconocida (todos silbatos).

Si atendemos a su distribución por familias de índole 
musical (Fig. 1), tenemos 276 aerófonos (1 flauta 
o silbato, 219 silbatos y 56 trompas); 146 idiófonos 
(114 campanas, más dos badajos, y 30 sonajeros); 
145 membranófonos catalogados (todos tambores); 
y ningún cordófono, ya que no es usual fabricar este 
tipo de objetos en material cerámico. Advertimos con 
estos datos que de entre todos los tipos de instru-
mentos musicales o artefactos sonoros que hay en 
cada una de estas familias musicales, en cerámica 
sólo se producen, por sus características particula-
res, una serie limitada de los mismos; en los aerófo-
nos: silbatos –los más producidos a lo largo de casi 
todas las fases de la historia– (García Benito, 2011) y 
trompas –pertenecientes en un 98% a la II Edad del 
Hierro en contexto celtibérico con foco central en el 

Fig. 1. a. Silbato zoomorfo de La Alhambra (Navarro Ortega, 2006: 203, nº 102). b. Silbato de agua de Córdoba –C/ María Auxiliadora– (Salinas 
Pleguezuelo, 2012: lam. 24-6). c. Silbato de La Alhambra (Navarro Ortega, 2006: 196, nº 81). d. Trompa de Numancia (Jiménez Pasalodos y 
García Benito, 2014: 119). e. Tambor de forma Campana de Almería (Navarro Ortega, 2006: 208). g. Sonajero de Numancia (Jiménez Pasalodos 
et al., en prensa).
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yacimiento de Numancia (Taracena Aguirre,1946; 
Vilaseca i Anguera, 1945, 1947; Wattenberg, 1963; 
Pastor Eixarch, 1987; Jiménez Pasalodos et al., 
2013)– en los idiófonos: campanas y sonajeros –la 
mayoría del ámbito vacceo o celtibérico situados 
históricamente entre finales de la Edad del Hierro y 
principios de la época romana (Martin Valls y Romero 
Carnicero, 1980; Jiménez Pasalodos et al., 2012; Sanz 
Mínguez et al., 2013) –; y en los membranófonos, sólo 
tambores –siendo un caso algo especial ya que el 
98% de ellos aparecen en la Edad Media, durante sus 
fases islámicas (Álvarez Martínez y Roselló Bordoy, 
1989; Bill et al., 2013; Jiménez Pasalodos y Bill, 2012; 
Escudero, en prensa)–.

A. AERÓFONOS

Silbatos

Del conjunto de aerófonos que hemos registrado, se 
destacan ampliamente en número los silbatos (Fig. 
1a-b-c), apareciendo en todas las épocas históricas, 
pero con algo más de incidencia a nivel arqueológico 
durante la Edad Media y Moderna. Morfológicamente 
hablando, pueden dividirse en diferentes grupos 
atendiendo a la forma que tengan:

a. Antropomorfos.

1. Masculinos.

2. Femeninos.

3. Jinetes a caballo (Fig. 1c).

b. Zoomorfos:

1. Aves (Fig. 1a).

2. Caballos.

3. Otros animales: reptiles, peces, etc.

c. Silbatos de agua (Fig. 1b).

d. No figurativos.

De este grupo destacan varias colecciones de restos. 
Los silbatos romanos del Museo Nacional de Arte 
Romano –18 ejemplares–, que provienen de dife-
rentes yacimientos de Mérida1 y presentan general-

mente forma de ave (García Benito, 2011: 463-464; 
Red Digital de Colecciones de Museos de España, 
Museo Nacional de Arte Romano).

Los pitos medievales y modernos de: Almería –40 
casos– (García Benito, 2011: 463-464; Navarro 
Ortega, 2006; Red Digital de Colecciones de Museos 
de España, Museo de Almería), procedentes de 
varios yacimientos de la ciudad2 y que presentan 
formas diversas entre las que destacan los antro-
pomorfos (con bastantes jinetes), zoomorfos (prin-
cipalmente aves, pero también caballos, toros, etc.) 
y los silbatos de agua; La Alhambra de Granada 
–21 restos– entre los que predominan los zoomor-
fos (Marinetto Sánchez, 1995, 1997; García Benito, 
2011: 463-464; Red Digital de Colecciones de 
Museos de España, Museo de la Alhambra); y Jaén 
–15 ejemplares– que se hallaron en varios lugares 
de la localidad con representaciones zoomorfas 
y antropomorfas3 (Red Digital de Colecciones de 
Museos de España, Museo de Jaén).

Los silbos de época moderna del yacimiento 
de Elies Poch (Reus) –12 ejemplos–, fechados 
desde fines del siglo XVI a inicios del siglo XVII, 
que representan aves, además de haber dos sil-
batos de agua (García Benito, 2011: 463-464; 
Jaume Massó, com. pers.); y finalmente, los pitos 
de época moderna-contemporánea de Lorca –15 
muestras– de tipo zoomorfo principalmente que 
se datan mayoritariamente entre el siglo XVII y XIX 
(Gallardo Carrillo et al., 2011).

Trompas (Fig. 1d)

El otro aerófono cerámico destacado son las trom-
pas. Estas principalmente aparecen en el yacimiento 
de Numancia –70 fragmentos–. Son de forma ultra-
circular, con un diámetro que va de los 15 cm a los 35 
cm aproximadamente, y tienen un proceso produc-
tivo de elevada complejidad técnica. Este tipo de ins-
trumento se emparenta con las trompetas naturales 
célticas, los carnyx, que encontramos en yacimien-
tos europeos en el Reino Unido, Francia, Alemania 
e Italia principalmente, con un tubo cilíndrico recto 
fabricado en metal y campanas zoomorfas (Jiménez 
Pasalodos et al., 2013).

1  Almacén del Teatro Romano, Anfiteatro de Mérida, Casa del Anfiteatro y otros lugares sin determinar.

2 Alcazaba, C/ Pablo Iglesias ó C/ Quevedo. 

3 Baños Árabes de Jaén, C/ Baños de la Audiencia, C/ Gracianas, C/ Tinajeros, y Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos.
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B. IDIÓFONOS

Campanas (Fig. 1f)

Siguiendo con los idiófonos, podemos resaltar, tres 
conjuntos de campanas realizadas en cerámica: el 
de Mérida de época romana altoimperial que repre-
sentan, de forma antropomorfa, a cuculatus –sus 
piernas y brazos están articulados y actúan como 
badajos, siendo el cuerpo de la campana la represen-
tación del manto de viaje o paemula– y servirían como 
elemento votivo en ceremonias domésticas y religio-
sas (Blázquez Martínez, 1984-1985: 331-333; Bordas 
Ibáñez, 1999: 247; Gijón Gabriel, 2004: 184-186; Red 
Digital de Colecciones de Museos de España, Museo 
Nacional de Arte Romano); el de Almería con morfo-
logía troncocónica y asa de suspensión en forma de 
cinta semicircular y una cronología de los siglos XVI-
XVII, aparecieron en la excavación de la C/ Quevedo 
(Navarro Ortega, 2006; Red Digital de Colecciones de 
Museos de España, Museo de Almería); y el de Elies 
Poch (Reus, España), datado desde finales del siglo 
XVI a principios del siglo XVII, con forma cónica y un 
apéndice superior perforado, cuentan además con 
otra perforación en la parte superior de su cuerpo 
para insertar un hilo que sujetaría su badajo.

Sonajeros

Entre los sonajeros destacan los de origen vacceo y 
numantino, fechados entre los siglos III a. C. y I d. 
C. (Martín Valls y Romero Carnicero, 1980: 160-164; 
Sanz Mínguez et al., 2013; Jiménez Pasalodos et al., 
2012, 2014), con un probable sentido ritual y ceremo-
nial profiláctico, o quizás piezas de juegos o juguetes 
infantiles (Jiménez Pasalodos et al., 2012, 2014), que 
recientemente han recibido una clasificación porme-
norizada (Sanz Mínguez et al., 2013):

1 Esféricos (Fig. 1g).

2. Hemisféricos.

3. Lenticulares.

4. Cilíndricos.

5. En forma de carrete.

6. Fusiformes.

Interesantes son también las imitaciones de kernoi 
que se encuentran en el museo de Palencia, que con-
sisten en un aro cerámico con dos vasos y un sona-
jero (Barril Vicente, 1990; Sanz Mínguez, 1997: 335).

C. MEMBRANÓFONOS (Fig. 1e)

Tambores cilíndricos de un solo parche

Finalmente, entre los membranófonos, como 
ya hemos advertido, el principal grupo son los 
tambores de raigambre islámica. Se extienden 
desde prácticamente inicios de la conquista, con 
ejemplos desde los siglos VIII-IX, como el tambor 
encontrado en el castillo de Silves (Varela Gomes 
y Varela Gomes, 2001: 20), hasta el siglo XIV, en 
los territorios con gobierno islámico. No es de 
extrañar pues que el ejemplar más reciente sea el 
tambor del Castillejo de los Guájares, de cuidada 
factura e inscripciones en árabe (García Porras, 
2001: 616). En estos se distinguen varios tipos, 
dependiendo de la combinación entre la forma de 
su copa y la base (Bill et al., 2013):

a. Copa hemisférica.

1. Base cónica.

2. Base cilíndrica.

3. Base fusiforme.

b Copa troncocónica.

1. Base cónica.

2. Base cilíndrica.

3. Base fusiforme.

De este grupo podemos recalcar los aparecidos 
en las excavaciones del Teatro Romano de Caesa-
raugusta y de la C/ San Pablo 95-103 (Bill y Jimé-
nez Pasalodos, 2012; Bill et al., 2013; Escudero, en 
prensa), que suman más de 144 (o 300 si tenemos en 
cuenta el total) ejemplares.

Dado el elevado número de datos arqueológicos 
con los que contamos actualmente sobre instru-
mentos musicales y artefactos sonoros manufac-
turados en cerámica, queda claro que la Arqueo-
logía Musical tiene bastante trabajo por hacer, 
convirtiéndose en una línea de investigación con 
un futuro prometedor. No obstante, para poder 
profundizar un poco más en los usos y funciones 
de estos instrumentos y sus procesos productivos, 
es necesario además de su catalogación y des-
cripción organológica, un estudio multidisciplinar 
que combine fuentes etnomusicológicas, etnoar-
queológicas y de tipo experimental.
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3. ETNOARQUEOLOGÍA Y ETNOMUSICOLOGÍA

La comparación etnomusicológica es fundamen-
tal a la hora de interpretar el registro arqueológico 
musical. Por un lado, nos permite hacer compara-
ciones morfo-tipológicas que nos ayudan a entender 
el funcionamiento de distintos tipos de instrumentos 
sonoros. Por otro lado, puede darnos claves sobre 
sus posibles usos y funciones así como sus técnicas 
de ejecución. Si tenemos en cuenta los instrumentos 
musicales realizados con arcilla en la cultura popu-
lar, podemos apreciar como este material es amplia-
mente utilizado para realizar objetos sonoros.

Por un lado, si observamos los instrumentos popula-
res fabricados de barro, vemos que en muchas oca-
siones son objetos con otra función, normalmente 
cántaros, orzas u otros objetos cotidianos, a los que 
se les da, de forma temporal o permanente, un uso 
musical. Uno de los ejemplos más extendidos de este 
uso musical secundario de materiales cerámicos de 
uso común serían las zambombas, membranófonos 
conocidos como tambores de fricción, que se utili-
zan en diversas partes del mundo (Valera de Vega, 
1983: 16-20). En la Península Ibérica se fabrican, 
utilizando como caja de resonancia, recipientes que 
fueron fabricados previamente con otra finalidad. A 
una membrana realizada en piel, vejiga de cerdo o 
tela, se le anuda un leño o caña, cuyo extremo ha 
sido introducido unos centímetros en ésta, pero sin 
perforarla. Después, dicha membrana es sujetada a 
la caja de resonancia por medio de cuerdas. Final-
mente, se realiza un agujero justo debajo del con-
tenedor cerámico para permitir la salida del aire. 
Entre las formas cerámicas usadas en la península 
con este fin se encuentran orzas, cántaros, cañerías, 
arcaduces, canjilones, atanores, coniles o tiestos 
(Asensio Cañadas y Morales Jiménez, 1996: 92; Palo-
mar Abadía, 1996: 21). Aunque en ocasiones, también 
se producen, por la alta demanda en determinadas 
épocas del año, como en Navidad, recipientes de 
diversos tamaños destinados únicamente a la reali-
zación de zambombas.

Otro instrumento muy difícil de identificar como arte-
facto sonoro en el registro arqueológico serían las 
tejoletas. Hechas normalmente de madera o barro, 
es un idiófono entrechocado similar a las casta-
ñuelas, que en muchas ocasiones se hacen aprove-
chando fragmentos de piezas cerámicas rotas o de 
tejas, a los que se les da una forma rectangular.

Además de estas piezas modificadas, también otros 
elementos cerámicos se utilizan en toda la penín-
sula como acompañamiento musical de forma tem-
poral sin tener que ser alterados, como por ejemplo 
los cántaros que se tocan golpeando la boca con la 
palma de la mano o una alpargata y que son usados 
como acompañamiento rítmico, un soplillo de avivar 
el fuego, o una simple teja colgada que suena a modo 
de campana (Los instrumentos musicales de barro en 
Andalucía, 2009; Palomar Abadía, 1996: 22-23).

A pesar del continuo reaprovechamiento para la crea-
ción de elementos sonoros de formas ya preconcebi-
das, es posible diferenciar otras que sí han sido idea-
das con el objetivo exclusivo de generar música, y que 
por ende, son más fáciles de identificar en el contexto 
arqueológico. En este sentido, el registro etnográfico 
ibérico contiene casi todos los tipos de instrumentos de 
barro presentes en los contextos arqueológicos.

En cuanto a aerófonos, los instrumentos más comunes 
son los silbatos de barro de diversos tipos (Fig. 2a-b) y 
las trompas de cerámica (Fig. 2c). Como hemos visto, 
los silbatos arqueológicos son mayoritariamente de 
época medieval y moderna, aunque también tene-
mos ejemplares prehistóricos (Cova de l’Or ó Picar-
cho), protohistóricos (Cerro de Somosierra ó Puig de 
Molins) y romanos (como los encontrados en Mérida). 
Los más abundantes son los silbatos zoomorfos y 
antropomorfos medievales islámicos y los de Edad 
Moderna y Contemporánea, que presentan claras 
similitudes con los silbatos etnográficos, tales como 
los de Andújar, los siurells mallorquines, los silbatos 
portugueses de Barcelos y Estremoz, o los “toricos” 
de Guadix de la Sierra (Fig. 2b). Además, en niveles 
arqueológicos aparecen silbatos de agua zoomorfos 
o en forma de jarrito (Fig. 2a), que tienen paralelos 
etnográficos en los canarios, jilgueros, rossynyols 
o refiladors, pitos de Agost o cadufes, normalmente 
con forma de cantarillo o de pájaro (Asensio Cañadas 
y Morales Jiménez, 1996: 115-125, 142-154; Palomar 
Abadía, 1996: 20).

Parece que los silbatos zoomorfos actuales presentan 
continuidad con los arqueológicos, puesto que en un 
tratado de hisba, documento para regular las costum-
bres de los musulmanes en las ciudades, escrito por 
al-’Uqbani en el siglo XV, condena el uso de juguetes 
con formas de animales, como las jirafas que se cons-
truían en al-Andalus con motivo del Año Nuevo, ya que 
fabricar tales figuras durante estas fiestas denotaba 
un origen cristiano (Roselló Bordoy, 2006: 24-25). El 
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Fig. 2. a. Silbatos de agua (Tajueco y Villafranca de los Caballeros). b. Torico de Guadix. c. Trompeta o “caracola”, Villafranca de los Caballe-
ros. d. Distintos tipos de ta´arijas marroquíes.
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hecho de que para los hisba estas figurillas zoomorfas 
fueran una tradición de pervivencia cristiana que debía 
ser erradicada, puede apuntar a una posible continui-
dad con los silbatos prerromanos (Roselló Bordoy, 
2006: 26). En cuanto a los usos y funciones de estos 
silbatos, aquellos zoomorfos y antropomorfos están 
por lo general ligados a ferias, fiestas populares y son 
usados como juguetes infantiles para provocar ruido. 
Hay que destacar el uso de los silbatos en la Romería 
de la Virgen de la Cabeza (Andújar, Jaén), tradición de 
supuesto origen medieval con posibles antecedentes 
prerromanos (Gómez Martínez, 1996:187-189), en el 
que los “pitos” de barro son un elemento esencial. El 
ruido, como elemento apotropaico y protector, ale-
jador de malos espíritus (como ocurre por ejemplo 
con las carracas), está presente en diversos rituales 
de religiosidad popular, fiestas y momentos lúdicos 
(Asensio Cañadas y Morales Jiménez, 1996: 142-144; 
Espinar Moreno, 1996: 63-66). El ruido y el jolgorio 
están asociados a la ruptura de normas establecidas 
durante determinados momentos del año (Asensio 
Cañadas y Morales Jiménez, 1996: 156-157). Los pitos 
de agua han sido también empleados en fiestas loca-
les, acompañando villancicos, misas y momentos de 
ocio (Asensio Cañadas y Morales Jiménez, 1996: 160). 
Finalmente, no podemos olvidar los silbatos usados 
como reclamo o como instrumentos de comunica-
ción en la tradición popular, por lo que no podemos 
descartar que algunos de los silbatos arqueológicos 
cumplieran esta función (ver por ejemplo los silba-
tos usados como reclamos en Andalucía en: Asensio 
Cañadas y Morales Jiménez, 1996: 23-41). Es intere-
sante también observar como la fabricación de los 
siurells mallorquines es exclusivamente femenina 
(Roselló Bordoy, 2006: 20).

En cuanto a los aerófonos de boquilla (Fig. 2c), las 
trompetas de barro utilizadas como señalización para 
pastores o para fiestas, aparecen en diversos pun-
tos de la península. Sin embargo, y al contrario de lo 
que sucede con los silbatos, la tipología varía enor-
memente de las trompas de cerámica celtibéricas en 
diversos sentidos. Concretamente, éstas se adscriben 
al grupo de trompetas naturales ultracirculares, rea-
lizadas a torno, que presentan decoración pintada y, 
en ocasiones, elementos de moldeado como las cono-
cidas campanas zoomorfas. Estas trompas, datadas 
entre los siglos II y I a.C., que aparecen especialmente 
en Numancia con notables excepciones como las de 
Izana, Tiermes, Alloza, Langa de Duero o Herramé-
lluri, presentan pocas similitudes con las trompas, 
bocinas y cuernos de cerámica etnográficos. Podría-

mos compararlas con ciertos tipos de trompas de 
barro ultracirculares utilizadas en Barcelos (Portu-
gal), Miño, o con algunos modelos de trompas de car-
naval de Buño (La Coruña), realizadas con la misma 
técnica a torno que se usa para realizar los botijos de 
rueda. Sin embargo, las dimensiones, la variedad de 
las boquillas y los posibles usos y funciones no pare-
cen ser comparables con las celtibéricas. Además de 
estas, hay otros aerófonos de boquilla cónicos reali-
zados levantando la pella en el torno. Algunos ejem-
plos serían varios modelos de trompas de carnaval de 
Buño (que se utilizaron también para hacer ruido en 
los partidos de fútbol) o Toledo (Fig. 2c), las dulzainas 
o bocinas de carnaval de Jiménez de Jamuz (León) –
ya prohibidas por el ruido que producían y que no son 
trompas naturales, si no que tienen digitaciones–, las 
cuernas de pastor de La Rambla (Córdoba), las “trom-
petillas” de Hinojosa del Duque (Córdoba) (Asensio 
Cañado et al., 1996: 125-130) o las catalanas (Palo-
mar Abadía, 1996: 23), utilizadas como instrumento de 
comunicación.

Del mismo modo, las campanas de cerámica apare-
cen recogidas en el registro etnográfico, aunque con 
un supuesto menor uso que en épocas anteriores, 
debido probablemente a una mayor disponibilidad 
de metal. Algunos de los paralelos más significati-
vos de estas campanas, aún hoy en uso o fabricadas 
como recuerdo testimonial de épocas no muy lejanas, 
serían las usadas en la procesión infantil de los facun-
dillos de Granada, tradición recuperada a principios 
del siglo XX, y en la que el Domingo de Resurrección, 
niños con campanas de barro, compradas a vende-
dores ambulantes, anuncian la resurrección. Las 
campanas se han usado en la tradición popular para 
aviso, pero también tienen funciones cotidianas como 
la de transmisión de mensajes, e incluso para usarlas 
acompañando bailes como marcadores de ritmo.

Pero son los tambores de cerámica de al-Andalus, los 
que se constituyen como el resto organológico más 
numeroso de la península, puesto que los silbatos 
pertenecen a distintas etapas históricas y no podemos 
considerarlos un único corpus. Han sido constatados 
hasta el momento, más de 300 tambores y fragmentos 
de diversas tipologías, que miden entre 7,5 cm y 25 cm 
de altura. Sin embargo, desde el siglo XV en adelante, 
no existe ningún tambor de cerámica ni en el regis-
tro arqueológico peninsular ni en el etnográfico. Pero 
apenas 14,4 km, al otro lado del estrecho de Gibraltar, 
este tipo de tamborcillos de cerámica son el instru-
mento popular más común y conocido en Marruecos 
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y algunos lugares de Argelia, donde forma una parte 
insustituible de la música de diversos rituales y fiestas 
populares como en achoura, bodas, ceremonias de 
imposición del nombre, circuncisiones y otras fiestas 
(Jiménez Pasalodos y Bill, 2013). Conocidos común-
mente como ta´arijas, aquales o harraz (Fig. 2d), 
dependiendo el tamaño y los usos, pueden presentar 
una tira bajo la membrana que provoca una resonan-
cia especial, dotando incluso ejemplares pequeños de 
un sonido muy característico. Es importante señalar 
que mientras otros instrumentos como el albogue, el 
rabel y diversos tipos de laudes se han mantenido en 
el folklore ibérico llegando hasta nuestros días, los 
tamborcillos de cerámica, aparentemente tan comu-
nes en el medioevo islámico, han desaparecido com-
pletamente. Es probable que su estrecha relación con 
prácticas de religiosidad popular islámica llevara a su 
prohibición y desaparición definitiva con la cristianiza-
ción, tras 800 años de prevalencia. Para poder enten-
der pues los posibles usos y funciones de los tambo-
res de cerámica islámicos peninsulares, es necesario 
conocer su uso en el Magreb actual.

Los sonajeros cerámicos son los únicos que carecen de 
paralelos etnográficos. Una realidad que choca preci-
samente con su abundancia en el registro arqueológico 
europeo y mediterráneo desde el Neolítico. Las carac-
terísticas canicas-sonaja celtibéricas y los refinados 
sonajeros, no tienen comparación con ciertos ejempla-
res constatados en la cultura popular, ya que parecen 
ser sustituidos por campanillas y sonajeros o sonajas 
metálicas. En el caso de los ejemplares romanos, el 
contexto arqueológico facilita enormemente la inter-
pretación, ya que suelen aparecer asociados a juguetes 
o ajuares infantiles (Jiménez Pasalodos et al., 2014). Sin 
embargo, en el caso de las canicas-sonaja los plantea-
mientos conllevan mayor complejidad (Jiménez et al., 
2012, 2014; Sanz-Mínguez et al., 2013). La ausencia de 
contexto arqueológico, tanto para las numantinas como 
para las del territorio vacceo, dificulta enormemente la 
elaboración de teorías que aborden su uso real hace 
más de dos mil años. Ya sean amuletos, juguetes, cani-
cas de juego o elementos rituales, su intencionalidad 
puede no ser acústica y sí exclusivamente simbólica.

Precisamente y debido a las lagunas propias de la 
secuencia arqueológica, es importante elaborar y 
ejecutar un método etnoarqueológico con la premisa 

de unir mentalidad y materialidad, permitiendo una 
aproximación certera a la vida del objeto, desde su 
producción hasta su descarte (Hurcombe, 2007). Sólo 
así, seremos capaces de hacer una historia certera 
que narre su correcta funcionalidad. En este sentido, 
es interesante acercarse a los procesos productivos 
cerámicos, aunque no sean de instrumentos musi-
cales en sí mismos, para poder entender técnicas y 
recursos ya olvidados (Jiménez Pasalodos et al., 2013).

4. LA ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL

Como ya hemos dejado entrever con anterioridad, la 
arqueología experimental se ha convertido en una 
fuente básica en lo que al estudio de instrumentos 
musicales arqueológicos se refiere. El desarrollo de 
líneas alternativas como ésta, induce a generar una 
nueva historia que ahonda en el significado social, eco-
nómico y simbólico de aquellos elementos que encon-
tramos en el contexto arqueológico y calificamos como 
sonoros. El conocimiento exhaustivo de la cadena téc-
nica operativa, así como todas las implicaciones que 
ésta conlleva, aporta una serie de datos que van más 
allá de lo observable (Lemmonier, 2012).

Con la premisa de dar validez a nuestra argumen-
tación, proponemos aquí cuatro ejemplos prácticos 
planteados en el seno de la Asociación para el Estudio 
Experimental de la Cerámica Arqueológica (AEECA):

Construcción de un horno de la II Edad del Hierro

La misión de elaborar réplicas arqueológicas práctica-
mente exactas de Instrumentos como trompas o sona-
jeros celtibéricos, planteaba grandes retos, siendo uno 
de ellos la construcción de una estructura de combus-
tión similar a la empleada hace más de dos mil años 
para cocer estas piezas. La reconstrucción de la cadena 
técnica operativa ha aportado información privilegiada 
que permanecía oculta, otorgando la capacidad de 
enarbolar teorías que cambian por completo la visión 
tradicional que hasta ahora se tenía de ellas. La edifi-
cación a escala 1/1 de un horno de tales características 
(Padilla Fernández et al., 2013), supuso la confirmación 
de datos aislados que ya apuntaban temperaturas de 
cocción y tratamientos concretos, dado su carácter 
especial y singular (García Heras, 1997: 227)4 (Lám. 1).

4 GARCÍA HERAS, M. (1997): Caracterización arqueométrica de la producción cerámica numantina. Tesis Doctoral Inédita. Universidad Com-
plutense de Madrid. Departamento de Prehistoria.
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Lám. 1. (Izquierda) Reproducción experimental de un horno cerámico de la II Edad del Hierro. (Centro)  Desarrollo de la fase de cocción. 
(Derecha) Reproducciones arqueológicas (trompas y sonajeros) fruto de la cocción experimental. (Fotografías de los autores).

Experimentación con las trompas

El conocimiento de la tecnología empleada para 
manufacturar instrumentos musicales como los des-
critos, supone la aplicación de una nueva dinámica 
científica basada en gestos y no en tipologías. Tras 
la aplicación de diversas pruebas productivas que no 
lograron replicar de forma satisfactoria las trompas 
celtibéricas (Jiménez Pasalodos et al., 2013), lle-
gamos finalmente a emular el modo de fabricación 
constatado en los restos de naturaleza arqueológica 
(Lám. 2). La reproducción fiel de longitud, grosor y 
morfología del tubo, así como diferentes boquillas y 
campanas, favorece aproximaciones arqueoacústi-
cas que nos acercan a sus posibilidades musicales 
(Jiménez Pasalodos, 2012: 444).

Experimentación con los sonajeros

De forma paralela al proceso de experimentación 
de las trompas, abordamos la problemática de las 
canicas-sonaja, también encontradas en contex-
tos celtibéricos. Las sorpresas fueron constantes 
al encontrar un elemento básico que los convierte 

en elementos sonoros, la ceniza. Empleada como 
antiadherente en la alfarería tradicional, impide 
que las pequeñas bolitas de arcilla dispuestas en el 
interior queden pegadas a la pared exterior (Jimé-
nez Pasalodos et al., 2014) (Lám. 3). La ruptura de 
un ejemplar arqueológico confirma el empleo de 
este material en época prerromana y responde a 
incógnitas ya planteadas desde los inicios de nuestra 
disciplina.

Experimentación con los tambores

Basándonos en artesanos que perpetúan el ofi-
cio en el Marruecos actual, hemos programado la 
elaboración de réplicas de tambores de cerámica 
andalusíes cocidos en hornos de tradición moruna, 
típicos en comunidades alfareras populares visi-
bles aún en la Península Ibérica. Nuestra intención 
reside en probar si existe relación entre el tamaño 
de las piezas y los tipos de pieles (Cordero y pes-
cado) dispuestos como membranas. En definitiva, 
mostrar de nuevo ciertos aspectos de estos instru-
mentos que desde un punto de vista arqueológico 
son imposibles de deducir o aclarar.
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Lám. 2. Reproducción del proceso de manufactura de trompas numantinas (Fotografías de los autores).

5. CONCLUSIONES

Partiendo de criterios puramente arqueológicos pro-
cedentes de contextos peninsulares y europeos, el 
uso de la arcilla como materia prima para confec-
cionar instrumentos musicales y artefactos sonoros 
de diferentes clases, comienza en época neolítica, 
momento en el que también surge la necesidad de 
desarrollar el proceso tecnológico cerámico (Wyatt, 
2007)5. Sin duda, un hecho que motiva que este tipo 
de objetos no sólo se obtuvieran a partir de mate-
riales perecederos (diferentes tipos de vegetales o 
madera), o de otros de mayor durabilidad pero no 
perecederos (hueso, cuerno, concha, etc.), sino que 
se inicie el uso del barro como un elemento más a 
tener en cuenta en esta clase particular de fabri-
cación. Desgraciadamente, el desconocimiento por 
parte del mundo académico, ha propiciado que una 
gran mayoría de estos objetos hayan sido conside-
rados como meros juguetes o elementos lúdicos. 
Su elevada importancia social exige la necesidad de 
seguir buscando en museos para efectuar reinter-
pretaciones que nos aproximen a su verdadero signi-
ficado (Marinetto Sánchez, 1994, 1995, 1997; Crespo 
Cano y Cuadrado Prieto, 2008;). Sólo así, podremos 
otorgara la música el merecido valor que ha tenido a 
lo largo de la Historia.

Finalmente, debemos reflexionar sobre la impor-
tancia de preservar la alfarería tradicional como 
patrimonio de naturaleza intangible. Sin ella, será 
inviable la puesta en marcha de estudios etnoar-
queológicos y experimentales que ayuden a conocer 
la realidad social vivida por aquellas comunidades 
humanas que protagonizaron nuestro pasado (Padi-
lla Fernández, en prensa). La labor emprendida por 
asociaciones que pretenden alcanzar tales premisas, 
como AEECA, no tendría sentido sin la colaboración 
estrecha con maestros alfareros que perpetúan un 
oficio heredado de generación en generación. Gra-
cias a ellos, ha sido posible la reconstrucción de un 
horno semejante a los empleados en la II Edad del 
Hierro y el entendimiento de cada una de las partes 
esenciales del proceso productivo. De igual modo, 
la comparación con diferentes tradiciones cerámi-
cas y la observación de determinados recursos téc-
nicos, han sido claves para lograr replicar piezas 
arqueológicas y alcanzar nuestros objetivos iniciales. 
Etnoarqueología y Arqueología Experimental ponen 
de plena actualidad el trabajo de la alfarería tradicio-
nal, no sólo como mero testimonio patrimonial, si no 
como una herramienta necesaria y de primera mano 
para poder interpretar la complejidad no visible en la 
secuencia arqueológica.



626

CARLOS GARCÍA BENITO, RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS Y JUAN JESÚS PADILLA FERNÁNDEZ

ALGO MÁS QUE GALBOS Y CACHARROS. ETNOARQUEOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN CERÁMICA

Lám. 3. Reproducción del proceso de manufactura de sonajeros celtibéricos (Fotografías de los autores).
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TABLA 1. CUADRO RESUMEN CON LOS RESTOS ARQUEO-ORGANOLÓGICOS MANUFACTURADOS EN CERÁMICA DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA

YACIMIENTO Nº DE 
PIEZAS LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA

AERÓFONOS

Silbatos

Cova de l’Or 1 Beniarrés, Alicante, España Prehistoria, Neolítico antiguo

Picacho o Picarcho 1 Camporrobles, Valencia, España Prehistoria, Edad del Bronce antiguo-medio

Cerro de Somosierra 1 Sepúlveda, Segovia, España Protohistoria, Edad del Hierro II, s. V-IV a. C.- 
mediados del s. I a. C.

Desconocido 1 Álora, Málaga, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época ibérica 
(datación dudosa)

Els Manous 1 Catllar, Tarragona, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época ibérica 
plena y final, s. V-II a. C.

Olmedilla 1 Olmedilla de Alarcón, Cuenca, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época ibérica, 
s. III a. C.

Camí de l’Horta-Mas dels  
Casament 1 Selva del Camp, Tarragona, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época ibérica, 

s. II-I a. C.

Almacén del Teatro Romano 1 Mérida, Badajoz, España Edad Antigua, época romana

Anfiteatro de Mérida 11 Mérida, Badajoz, España Edad Antigua, época romana

Casa del Anfiteatro de Mérida 2 Mérida, Badajoz, España Edad Antigua, época romana

Desconocido 4 Mérida, Badajoz, España Edad Antigua, época romana

Évora 1 Évora, Alentejo, Portugal Edad Antigua, época romana

Laderas de Morana 1 Lucena, Córdoba, España Edad Antigua, época ibero-romana, s. II-I a. C.

Carboneras 1 Carboneras de Guadazón, Cuenca, 
España

Edad Antigua, época romana altoimperial,  
s. I-II d. C.

Necrópolis de Puig des Molins 
(atribuido) 1 Ibiza, Islas Baleares, España Edad Antigua, época romana altoimperial, 

anterior al s. II d. C. (atribuido)

Villa del Val 1 Alcalá de Henares, Madrid, España Edad Antigua, s. I-VII d. C.

Castillo de Albarracín 1 Albarracín, Teruel, España Edad Media

Mahón 1 Mahón, Islas Baleares, España Edad Media

c/ Temprado 13- 
c/ Amantes 22-24-28 1 Teruel, España Edad Media

Alcazaba 1 Almería, España Edad Media, época musulmana

Desconocido 1 Jaén, España Edad Media, época musulmana

“Huerto de Megías”- 
Avda. Constitución s/n 1 Algarinejo, Granada, España Edad Media, época musulmana

c/ Puerto nº 9 1 Huelva, España Edad Media, época musulmana

c/ San Vicente s/n 1 Baeza, Jaén, España Edad Media, época musulmana

Plaza de Jerónimo Páez 1 Córdoba, España Edad Media, época musulmana, s. X-XII d. C.

c/ Conde de Arenales 22 1 Córdoba, España Edad Media, época musulmana, s. X-XIV d. C.

Entre el Puente Árabe y  
los Puentes del Agua 1 Guadalajara, España Edad Media, época califal, s. X-XI d. C.

Los Bodegones y La Antequera 1 Guadalajara, España Edad Media, época califal, s. X-XI d. C.

Avenida Ollerías 1 Córdoba, España Edad Media, época califal, s. XI-XII d. C.

Paseo de la Independencia 1 Zaragoza, España Edad Media, época taifal, primer tercio-
mediados s. XI d. C.

Zona Arqueológica  
Marroquíes Bajos 2 Jaén, España Edad Media, época almohade (datación dudosa)

c/ Alcázar 3 Andújar, Jaén, España Edad Media, época almohade, mediados del s. 
XII d. C.
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YACIMIENTO Nº DE 
PIEZAS LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA

Artá 1 Artá, Islas Baleares, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII d. C.

c/ Pablo Iglesias 2 Almería, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII d. C.

Plaza Virgen del Mar 1 Almería, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII d. C.

Alcazaba 1 Almería, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

Alcazar de Jerez 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

Baños Árabes de Jaén 2 Jaén, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

c/ Baños de la Audiencia 1 Jaén, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

c/ Castellanos 3 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

Castillo de Cullera 1 Cullera, Valencia, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

Desconocido 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

c/ Lancería 5-7 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época almohade,  
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

c/ Marsilla 7 1 Lorca, Murcia, España Edad Media, época almohade, s. XII-XIII d. C.

Torre Grossa 1 Jijona, Alicante, España Edad Media, época almohade, s. XII-XIII d. C.

Cabecico de las Peñas 1 Fortuna, Murcia, España Edad Media, época almohade, s. XIII d. C.

Plaza Cardenal Beluga 1 Lorca, Murcia, España Edad Media, época almohade, s. XIII d. C.

Cuevas de la Arena 3 Baza, Granada, España Edad Media, época almorávide-nazarí, s. XII-XV d. C.

Alcazaba 2 Almería, España Edad Media, época nazarí, s. XIV d. C.

Desconocido 1 Almería, España Edad Media, época nazarí, s. XIV-XV d. C.

La Alhambra 12 Granada, España Edad Media, época nazarí, s. XIV-XV d. C.

c/ María Auxiliadora 1 Córdoba, Córdoba, España Edad Media, época tardoislámica, s. XII d. C.

Casa del Polvorín- 
Castillo Gibralfaro 2 Gibralfaro, Málaga, España Edad Media, época bajomedieval, s. XIV-XV d. C.

Plaza de la Judería 1 Teruel, España Edad Media, época bajomedieval, s. XIV-XV d. C.

Casco Urbano 2 Teruel, España Edad Media, época bajomedieval, s. XV d. C.

Passeig de la Plaça Major 1 Sabadell, Barcelona, España Edad Media, época bajomedieval, s. XV d. C.

Mercado del Olivar 1 Palma de Mallorca, Islas Baleares, 
España

Edad Media, época almorávide/Edad Moderna, 
s. XVIII d. C. (datación dudosa)

Soller 1 Soller, Islas Baleares, España Edad Media, época almorávide/Edad Moderna, 
s. XVIII d. C. (datación dudosa)

c/ Nogalte-esquina c/ Naciso Yepes 1 Lorca, Murcia, España
Edad Medial/Moderna, época bajomedieval, 
XIII-XIV d. C./Edad Contemporánea, s. XVIII-

inicios s. XIX d. C.

Castell de Catllar 1 Catllar, Tarragona, España Edad Moderna, finales del s. XV d. C.

Carrer Petritxol 8 2 Barcelona, España Edad Moderna, finales del s. XV d. C.- 
inicios del s. XVI d. C.

La Alhambra 2 Granada, España Edad Moderna, s. XVI d. C.

Desconocido 1 Almería, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

C/ Duende 1 Almería, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

Fortaleza de Mota 5 Alcalá la Real, Jaén, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

c/ Fray Luis de León 8 Valladolid, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.
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YACIMIENTO Nº DE 
PIEZAS LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA

La Alhambra 3 Granada, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

c/ Quevedo (esquina Narváez) 27 Almería, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

c/ San Juan (esquina c/ Borja) 1 Almería, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

Elies Poch/Barri de terrissers del 
Pallol 12 Reus, Tarragona, España Edad Moderna, finales del s. XVI d. 

C.-principios del s. XVII d. C., 1550-1650 d. C.

Avenida Santa Clara 1 Lorca, Murcia, España Edad Moderna, s. XVI-XVIII d. C.

Muralla de Madrid-c/ Cava Baja 22 1 Madrid, España Edad Moderna, primera mitad del s. XVII d. C.

Alfar del Castillo de Cuenca 1 Cuenca, España Edad Moderna, s. XVII d. C.

Desconocido 1 Almería, España Edad Moderna, s. XVII d. C.

La Alhambra 1 Granada, España Edad Moderna, s. XVII d. C.

Mosteiro Santa Clara-a-Velha 21 Coimbra, Baixo Mondego, Portugal Edad Moderna, s. XVII d. C.

c/ Sargento 1 Málaga, España Edad Moderna, s. XVII d. C.

La Alhambra 2 Granada, España Edad Moderna, s. XVII-XVIII d. C.

Los Bodegones 1 Guadalajara, España Edad Moderna, s. XVII-XVIII d. C.

c/ Gracianas 8 3 Jaén, España Edad Moderna, s. XVII-XVIII d. C.

c/ Tinajeros 8 5 Jaén, España Edad Moderna, s. XVII-XVIII d. C.

La Limpia 1 Guadalajara, España Edad Moderna, s. XVII-XVIII d. C.

Avenida Santa Clara 9 Lorca, Murcia, España Edad Moderna, s. XVII-XVIII d. C.

Casa del Paso 1 Orihuela, Alicante, España Edad Moderna, s. XVIII d. C.

Avenida Santa Clara 2 Lorca, Murcia, España Edad Moderna/Edad Contemporánea, 
s. XVIII-XIX d.C.

Yabal Faruh 1 El Ejido, Málaga, España Edad Contemporánea, finales del s. XVIII d. C.

Catedral de Tudela 2 Tudela, Navarra, España Edad Contemporánea, época de Fernando VII, 
c. 1819

Desconocido 1 Almería, España Edad Contemporánea, mediados del s. XIX d. C.

c/ Gaona 1 Málaga, España Indeterminada

Desconocido 1 Los Alcores, Sevilla, España Indeterminada

Desconocido 1 Lopera, Jaén, España Indeterminada

La Alhambra 1 Granada, España Indeterminada

Monte Perdigero 1 Calahorra, La Rioja, España Indeterminada

Plaza Álvaro de Torres 2 3 Úbeda, Jaén, España Indeterminada

Zona: Jaén por la paz nuevo vial 1 Jaén, España Indeterminada

Trompas

El Castelillo 1 Alloza, Teruel, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época ibérica, 
s. III-II a. C.

Castil Terreño 1 Izana, Soria, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época 
celtibérica, s. III-I a. C.

Desconocido 1 Izana, Soria, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época 
celtibérica, s. III-I a. C.

Langa de Duero 1 Langa de Duero, Soria, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época 
celtibérica, s. III-I a. C.

Numancia 70 Garray, Soria, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época 
celtibérica, s. II-I a. C.

La Escondilla 1 Peñalba de Villastar, Teruel, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época 
celtibérica, s. II-I a. C.

Libia de los Berones 1 Herramélluri, La Rioja, España Protohistoria, Edad del Hierro II, época 
celtibérica, s. II-I a. C.

Desconocido 1 Valencia, España Edad Media, época musulmana
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YACIMIENTO Nº DE 
PIEZAS LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA

IDIÓFONOS

Badajos

Mosteiro Santa Clara-a-Velha 2 Coimbra, Baixo Mondego, Portugal Edad Moderna, s. XVII d. C.

Campanas

Carretera de Don Álvaro 3 Don Álvaro, Badajoz, España Edad Antigua, época romana altoimperial,  
a partir del s. II d. C.

Desconocido 2 Mérida, Badajoz, España Edad Antigua, época romana altoimperial, 
mediados del s. II d. C., 126-175 d. C.

Plaza de San Agustín 2a Murcia, España Edad Moderna, s. XV-XVII d. C.

c/ Quevedo (esquina Narváez) 5 Almería, España Edad Moderna, s. XVI-XVII d. C.

Elies Poch/Barri de terrissers 
del Pallol 11 Reus, Tarragona, España Edad Moderna, finales del s. XVI d. C.-

principios del s. XVII d. C., 1550-1650 d. C.

Mosteiro Santa Clara-a-Velha 88 Coimbra, Baixo Mondego, Portugal Edad Moderna, s. XVII d. C.

c/ Sargento 7 1 Málaga, España Edad Moderna, s. XVII d. C.

Yabal Faruh 2 El Ejido, Málaga, España Edad Contemporánea, primeros años del 
s. XIX d. C.

Sonajeros

Cerro de la Cabeza 1 Valencina de la Concepción, Sevilla, 
España

Prehistoria, Neolítico/Calcolítico, 
III milenio a. C.

Colenda/Erijuelas de San Andrés 1 Cuellar, Segovia, España Protohistoria, Edad del Hierro II, 
época vacceo-romana

Pintia/Las Quintanas ó Paredes de 
la Nava 2 Padilla de Duero, Valladolid, España ó 

Paredes de la Nava, Palencia, España
Protohistoria, Edad del Hierro II, 

época vacceo-romana

Soto de Medinilla 3 Valladolid, España Protohistoria, Edad del Hierro II, 
época vacceo-romana

Cauca/Cuesta del Mercado 1 Coca, Segovia, España Protohistoria, Edad del Hierro II, 
época vacceo-romana, s. VI-I a. C.

Pintia/Las Ruedas 9 Padilla de Duero, Valladolid, España Protohistoria, Edad del Hierro II, 
época vacceo-romana, s. III-II a. C.

Numancia 5 Garray, Soria, España Protohistoria, Edad del Hierro II, 
época celtibérica, s. II-I a. C.

Pintia/Las Quintanas 1 Padilla de Duero, Valladolid, España Protohistoria, Edad del Hierro II, 
época sertoriana, 83-72 a. C.

Pallantia (necrópolis) 1 Palenzuela, Palencia, España Edad Antigua

Pintia/Las Ruedas 1 Padilla de Duero, Valladolid, España Edad Antigua, época romana altoimperial, 
principios del s. I d. C.

Pallantia/Eras del Bosque 5 Palencia, España Edad Antigua, época romana altoimperial, 
primera mitad del s. I d. C.

MEMBRANÓFONOS

Tambores

Can Mora-Canyet 2 Badalona, Barcelona, España Prehistoria, Edad del Bronce-Edad del Hierro I

Alcazaba 1 Almería, España Edad Media, época musulmana

Medellín 1 Medellín, Badajoz, España Edad Media, época musulmana

Teatro Fleta de Zaragoza 1 Zaragoza, España Edad Media, época musulmana

Castelo de Silves 1 Silves, Algarve, Portugal Edad Media, época emiral, s. VIII d. C.

Torrevieja 1 Villamartín, Cádiz, España Edad Media, época emiral, s. VIII-X d. C.

Vascos 3 Navalmorejo, Toledo, España Edad Media, época emiral, s. VIII-XI d. C.

Castelo Velho 2 Alcoutim, Faro, Portugal Edad Media, época emiral, s. IX d. C.

Cercadilla 2 Córdoba, España Edad Media, época califal, s. IX d. C.
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YACIMIENTO Nº DE 
PIEZAS LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA

c/ Angosta de los Mancebos 2 Madrid, España Edad Media, época omeya, s. IX-XI d. C.

Calatalifa 2 Villaviciosa de Odón, Madrid, España Edad Media, época omeya, s. X-XI d. C.

Plaza Belén 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época califal, s. X d. C.

Batéguier 1 Cannes, Alpes-Maritimes, Francia Edad Media, época califal, mediados del s. X d. C.

Plaça de Baix 10 1 Petrer, Alicante, España Edad Media, época califal, segunda mitad del s. 
X d. C.-principios del s. XI d. C.

c/ Almacenes 6 1 Málaga, España Edad Media, época omeya, s. X-XI d. C.

Plaza de la Iglesia 3b Benetússer, Valencia, España Edad Media, época califal, s. X-XI d. C.

Cercadilla 2 Córdoba, España Edad Media, época califal, 
mediados del s. X d. C.-principios del s. XI d. C.

Antiguo Convento de Capuchinos 1 Palma de Mallorca, Islas Baleares, 
España Edad Media, época califal, s. XI d. C.

Can Oms 1 Palma de Mallorca, Islas Baleares, 
España Edad Media, época califal, s. XI d. C.

Castelo Velho 7 Alcoutim, Faro, Portugal Edad Media, época califal, s. XI d. C.

Avenida Ollerías 2 Córdoba, España Edad Media, época califal, s. XI-XII d. C.

Platería 14 1c Murcia, España Edad Media, época almorávide, s. XI-XIII d. C.

Desconocido 1 Murcia, España Edad Media, época almorávide, 
primera mitad del s. XIII d. C.

Paseo de la Independencia 1 Zaragoza, España Edad Media, época taifal, 
primer tercio-mediados s. XI d. C.

c/ Contamina 24 1 Zaragoza, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

c/ Martín Carrillo/Órgano/
Universidad/Torrellas/Asso 1d Zaragoza, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

Norte de Palancia 1 Sagunto, Valencia, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

Paseo de la Independencia 1 Zaragoza, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

Pla d’Almatà 1 Balaguer, Lleida, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

c/ San Pablo 95-103 15e Zaragoza, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

Teatro Romano de Caesaraugusta 78 Zaragoza, España Edad Media, época taifal, s. XI d. C.

Palacio de Pinohermoso 1 Orihuela, Alicante, España Edad Media, época musulmana, s. XI-XIII d. C.

Iglesia de San Martín 1 Lleida, España Edad Media, época musulmana, s. XII d. C.

Cerro de Santa Bárbara 1 Tudela, Navarra, España Edad Media, época musulmana, s. XII-XIII d. C.

c/ Justicia 34 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época pre-almohade, 
mediados del s. XII d. C.

c/ Salas 8 (esquina con c/ Justicia) 1 Jerez de la Frontera, Cádiz, España Edad Media, época almohade, 
mediados del s. XII-s. XIII d. C.

Estacada de Alfaro 1 Puebla del Río, Sevilla, España Edad Media, época almohade, mediados 
del s. XII d. C.-mediados del s. XIII d. C.

Castillejo de los Guájares 1f Los Guájares, Granada, España Edad Media, época almohade o inicios de la 
nazarí, s. XII d. C.-mediados del s. XIV d. C.

Teatro Romano 1 Málaga, España Edad Media, época nazarí, s. XIII-XV d. C.

a 23 fragmentos.

b 7 fragmentos.

c 13 fragmentos.

d 1 fragmento.

e 135 fragmentos.

f Varios fragmentos sin contabilizar.
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