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RESUMEN	  
 

El	   presente	   Trabajo	   Fin	   de	   Grado	   expone	   de	   forma	   ordenada	   los	  
procedimientos	  que	   se	   siguieron	  para	   realizar	   la	   intervención	   restaurativa	  de	  
dos	  cerámicas	   ibéricas	   con	  decoración	  pintada	  del	   yacimiento	  de	  La	  Carencia	  
(Turís),	  conservadas	  en	  el	  Museo	  de	  Prehistoria	  de	  Valencia.	  	  

El	  propósito	  de	  esta	  intervención	  se	  centra	  especialmente	  en	  el	  tratamiento	  
de	   limpieza	  para	  posibilitar	  el	  posterior	  estudio	  de	   las	  piezas	  por	  parte	  de	   los	  
arqueólogos.	  

	  
El	   informe	  de	   intervención	   se	  divide	  en	   tres	  partes	  de	   forma	   consecutiva:	  

un	  primer	   bloque	  donde	   se	   realiza	   un	   estudio	   sobre	   el	   contexto	  histórico	  de	  
ambas	  piezas.	  Un	  segundo	  bloque	  donde	  se	  redacta	  el	  proceso	  de	  restauración	  
y	  conservación	  que	  se	  ha	   llevado	  a	  cabo,	  en	  concreto	  de	   los	   tratamientos	  de	  
limpieza.	   Y	   finalmente,	   el	   tercer	   bloque	   donde	   se	   exponen	   los	   resultados	   y	  
conclusiones	  obtenidos	  a	  los	  cuales	  se	  ha	  llegado.	  

	  
PALABRAS	   CLAVE:	   Cerámica	   Ibérica;	   decoraciones	   pintadas;	   tratamientos	   de	  
limpieza;	  Museo	  de	  Prehistoria	  de	  Valencia;	  yacimiento	  de	  La	  Carencia.	  
	  
	  

SUMMARY	  
 

This	  Undergraduate	  Dissertation	  presents	   the	  orderly	  procedures	   that	  had	  
been	   followed	   for	   the	   restorative	   intervention	   of	   two	   Iberian	   ceramics	   with	  
painted	  decorations	  of	  the	  site	  of	  La	  Carencia	  (Turís),	  preserved	  in	  the	  Museum	  
of	  Prehistory	  of	  Valencia.	  	  

The	   purpose	   of	   this	   intervention	   is	   particularly	   focused	   on	   the	   cleaning	  
treatment	  to	  allow	  further	  study	  of	  the	  pieces	  by	  archaeologists.	  	  

	  
The	  intervation	  report	  is	  divided	  into	  three	  parts	  in	  succession:	  a	  first	  block	  

where	  a	  study	  on	  the	  historical	  context	  of	  both	  pieces	  is	  done.	  A	  second	  block	  
where	   the	   process	   of	   restoration	   and	   conservation	   has	   been	   carried	   out,	   in	  
particular	  cleaning	  treatments	  were	  drawn.	  And	  finally,	  the	  third	  block	  where	  
the	  results	  had	  been	  exposed	  and	  the	  findings	  that	  had	  been	  arrived.	  

	  
KEY	   WORDS:	   Iberian	   ceramics;	   painted	   decorations;	   cleaning	   treatments;	  
Museum	  of	  Prehistory	  of	  Valencia;	  site	  of	  La	  Carencia.	  
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1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  

Este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  ha	  consistido	  en	  la	  realización	  de	  un	  informe	  de	  
intervención	  de	  un	  conjunto	  de	  cerámica	  ibérica	  perteneciente	  a	  los	  fondos	  del	  
Museo	  de	  Prehistoria	  de	  Valencia.	  Las	  piezas	  restauradas,	  un	  lebes	  y	  una	  copa,	  
fueron	  recuperadas	  por	  la	  Guardia	  Civil	  tras	  un	  expolio	  en	  el	  yacimiento	  de	  La	  
Carencia,	  Turís.	  	  

	  
Previamente	   a	   la	   realización	   de	   la	   intervención,	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   un	  

estudio	  aproximativo	  sobre	  el	  contexto	  histórico	  relativo	  a	   la	  etapa	   íbera	  y	  al	  
yacimiento	   del	   que	   provienen	   ambas	   piezas.	   El	   yacimiento	   La	   Carencia	   ha	  
proporcionado	   suficientes	   datos	   para	  mostrar	   novedades	   en	   la	   investigación	  
ibérica	  y	  romana	  en	  las	  tierras	  valencianas.	  

	  
Las	   labores	   de	   restauración	   y	   conservación	   de	   objetos	   arqueológicos	   han	  

tenido	  una	  gran	  importancia	  a	  la	  hora	  de	  devolver	  la	  legibilidad	  y	  posibilitar	  su	  
posterior	   estudio	   por	   parte	   del	   investigador.	   Para	   ello	   se	   ha	   realizado	   una	  
intervención	  donde	  han	  destacado	  los	  tratamientos	  de	   limpieza	  para	  eliminar	  
la	   incrustación	   que	   dificultaba	   la	   visibilidad	   de	   la	   decoración	   oculta.	   Esta	   se	  
encontraba	  en	  un	  estado	  muy	  delicado	  y	  frágil,	  así	  que	  cualquier	   tratamiento	  
se	  debía	  afrontar	  de	  forma	  controlable,	  gradual	  y	  selectiva,	  ya	  que	  todo	  lo	  que	  
se	  eliminase	  no	  se	  podría	  recuperar.	  
	  

Las	  etapas	  que	  se	  han	  desarrollado	  en	  esta	  intervención	  han	  sido:	  estudios	  
previos,	   desmontaje,	   tratamientos	   de	   limpieza	   mecánica,	   físico	   y	   química,	  
desalación,	  consolidación	  y	  montaje.	  Finalmente,	  se	  ha	  propuesto	  una	  posible	  
reintegración	   volumétrica	   mediante	   realidad	   virtual	   o	   aumentada	   y	   una	  
conservación	  preventiva.	  
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2.	  OBJETIVOS	  	  
 

El	   objetivo	   general	   de	   este	   trabajo	   consiste	   en	   la	   intervención	   de	  
restauración	   de	   un	   conjunto	   de	   cerámica	   ibérica	   con	   decoración	   pintada	   del	  
Museo	  de	  Prehistoria	  de	  Valencia	  del	  yacimiento	  de	  La	  Carencia,	  en	  especial,	  el	  
tratamiento	  de	  limpieza	  de	  las	  piezas	  para	  posibilitar	  su	  posterior	  estudio.	  

	  
Con	  el	  fin	  de	  conseguir	  este	  objetivo	  se	  ejecutarán	  los	  siguientes	  objetivos	  

específicos:	  
	  
-‐ Realizar	  una	   contextualización	  histórica:	  origen,	   tipología	   y	  utilidad	  de	  

cada	  una.	  
-‐ Evaluar	   el	   estado	   de	   conservación	   de	   las	   piezas	   y	   así	   obtener	   un	  

diagnóstico	  de	  las	  patologías:	  causas	  y	  efectos	  del	  deterioro.	  	  
-‐ Realizar	  una	  propuesta	  de	  intervención	  adecuada	  a	  su	  particularidad.	  
-‐ Demostrar	   la	   capacidad	   de	   los	   criterios	   básicos	   procedentes	   del	  

principio	  teórico	  sobre	  la	  disciplina1.	  	  
-‐ Proponer	  un	  plan	  de	  conservación	  preventiva	  para	  su	  almacenamiento.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 .	   MANCILLA	   LÓPEZ,	   L.A.	   (2009).	   Estudios	   preliminares	   para	   la	   conservación	   y	  
restauración	  de	  cerámica	  arqueológica,	  p.	  32.	  
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3.	  METODOLOGÍA	  	  
 

La	  metodología	  del	  proceso	  de	  intervención	  de	  restauración	  se	  ha	  llevado	  a	  
cabo	  siguiendo	  los	  principios	  básicos	  de	  la	  restauración	  para	  poder	  seleccionar	  
y	   preestablecer	   el	   método	   correcto,	   por	   lo	   que	   se	   ha	   planteado	   una	   parte	  
teórica	  y	  otra	  práctica.	  	  

La	   parte	   teórica	   nos	   ha	   servido	   para	   obtener	   toda	   la	   información	   posible	  
acerca	   del	   contexto	   histórico	   y	   de	   los	   tratamientos	   restaurativos	   mediante	  
documentación	  bibliográfica	  y	  conocimientos	  por	  parte	  de	   los	  historiadores	  y	  
conservadores.	   Mientras	   que	   la	   parte	   práctica	   consta	   básicamente	   de	   los	  
procesos	   que	   se	   han	   realizado	   en	   la	   intervención.	   A	   continuación	   se	  
desglosarán	  los	  ítems	  que	  se	  han	  desarrollado	  para	  efectuar	  dicho	  informe:	  

-‐ Estudio	   y	   documentación	   bibliográfica	   paralela	   en	   libros,	   catálogos,	  
revistas	  de	   investigación,	  páginas	  web	  avaladas	  por	  alguna	   institución,	  
etc.	  necesario	  para	  realizar	  el	  informe	  de	  intervención.	  

-‐ Análisis	  organoléptico	  para	  evaluar	  el	  estado	  de	  conservación.	  
-‐ Documentación	   fotográfica	   inicial,	   final	   y	   durante	   todo	   el	   proceso	   de	  

intervención.	  
-‐ Diseño	  de	  mapa	  de	  daños	  para	  tener	  constancia	  del	  estado	  en	  el	  que	  se	  

recibió	  el	  conjunto	  de	  cerámica.	  
-‐ Elaboración	   de	   la	   propuesta	   de	   intervención	   de	   conservación	   y	  

restauración.	  
-‐ Realización	  de	  estudios	  previos	  de	  presencia	  de	   carbonatos	   y	  pruebas	  

de	  solubilidad	  y	  de	  limpieza	  mecánica	  y	  físico-‐química.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Informe	   de	   intervención	   de	   un	   conjunto	   de	   cerámica	   ibérica	   del	   Museo	   de	   Prehistoria	   de	  
Valencia.	  Carla	  Renovell	  Anglés.	   8	  

4.	  CONTEXTO	  HISTÓRICO	  
	  
4.1.	  ETAPA	  ÍBERA	  	  

Los	  íberos	  habitaron	  en	  la	  Península	  Ibérica	  entre	  el	  siglo	  VI	  a.C.	  y	  el	  siglo	  I	  
a.C.	  hasta	   la	   romanización,	  es	  decir	  una	  etapa	  perteneciente	  al	  período	  de	   la	  
Edad	  de	  Hierro.	  La	  cultura	  ibérica	  se	  desarrolló	  en	  diferentes	  fases	  debido	  a	  los	  
siete	   siglos	   de	   historia.	   Se	   extendieron	   por	   el	   sur	   y	   el	   este	   de	   la	   península,	  
abarcando	   todo	   el	   litoral	   mediterráneo	   peninsular,	   desde	   el	   sur	   de	   Portugal	  
hasta	   el	   sur	   de	   Francia,	   concretamente	   a	   Andalucía,	   Albacete,	   Murcia,	  
Valencia,	  Aragón	  y	  Cataluña2.	  	  

	  
Se	  agrupaban	  en	  ciudades	  parcial	  o	  totalmente	  fortificadas	  en	  lugares	  como	  

en	  las	  cimas	  de	  las	  colinas	  o	  en	  mesetas	  de	  difícil	  acceso.	  La	  ubicación	  de	  estas	  
ciudades	   era	   debida	   a	   las	   necesidades	   defensivas,	   de	   protección	   y	   de	   buena	  
visibilidad	  del	   entorno.	  Así	  mismo,	   se	  encontraban	  próximos	  a	   ríos	  o	   fuentes	  
para	  el	  suministro	  de	  agua	  potable.	  

	  
La	  estructura	  social	  y	  política	  íbera	  estaba	  organizada	  de	  manera	  piramidal	  

diferenciada	  en	  tres	  grupos	  principales.	  Los	  aristócratas	  que	  ejercían	  el	  poder,	  
a	  continuación	  se	  encontraban	  los	  artesanos,	  comerciantes,	  agricultores,	  etc.	  y	  
por	  último	  en	  la	  base	  piramidal,	  los	  esclavos.	  

	  
La	  base	  de	  su	  existencia	  fue	  la	  agricultura	  y	  la	  ganadería	  junto	  a	  la	  caza	  y	  la	  

pesca.	   Los	   pueblos	   ibéricos	   mostraron	   un	   gran	   desarrollo	   comercial,	  
manteniendo	   relaciones	   con	   fenicios,	   griegos,	   romanos,	   etc.	   De	   estos	  
intercambios	   aprendieron	   diversas	   técnicas	   de	   trabajo,	   materiales	   y	  
costumbres	  como	  el	  torno	  alfarero	  o	  la	  elaboración	  del	  vino.	  

	  
A	   lo	   largo	   de	   la	   etapa	   íbera	   se	   produjeron	   varios	   avances	   tecnológicos,	  

económicos,	   culturales	   y	   sociales	   como	   el	   torno	   de	   alfarero	   y	   los	   hornos	   de	  
doble	  cámara,	  el	  desarrollo	  de	   la	  metalurgia	  del	  hierro	  (armas	  e	   instrumental	  
agrario),	  la	  adopción	  de	  la	  escritura	  y	  la	  acuñación	  de	  la	  moneda.	  
	  

Los	   íberos	  permanecieron	  en	  la	  península	  hasta	  la	   llegada	  de	  los	  romanos,	  
la	   nueva	   potencia	   mediterránea,	   aunque	   resistieron	   su	   conquista	   a	   base	   de	  
pequeños	  ataques	  hasta	  el	  siglo	  I	  a.C.	  

	  
4.2.	  CERÁMICA	  IBÉRICA	  

Los	   íberos	   desarrollaron	   un	   gran	   valor	   artesanal	   que	   se	   aprecia	   en	   la	  
orfebrería,	   armas,	   cerámicas	   y	   tejidos.	   Entre	   la	   cultura	  material,	   el	   elemento	  
más	   abundante	   que	   se	   encuentra	   es	   la	   producción	   cerámica,	   gracias	   a	   su	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.	  GONZÁLEZ	  REYERO,	  S.	  (2010).	  Imágenes	  de	  los	  Íberos:	  comunicar	  sin	  palabras	  en	  las	  
sociedades	  de	  la	  Antigua	  Iberia,	  p.21-‐27.	  

Fig.	   1.	   Pueblos	   ibéricos	   y	   principales	  
yacimientos	  en	   tierras	  valencianas.	  BONET	  
ROSADO,	  H.	  (2014). 
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durabilidad	  por	   sus	   características	   físicas.	   Existe	   una	   gran	   variedad	   tipológica	  
en	   las	   cerámicas	   ibéricas	   a	   causa	   de	   la	   diversidad	   de	   los	   tipos	   de	   pasta,	  
acabados	  y	  decoraciones.	  

	  
Con	   la	   llegada	  del	   torno	  de	  alfarero,	   traído	  por	   los	   fenicios,	   la	  elaboración	  

de	   cerámica	   empezó	   a	   producirse	   de	   forma	   estandarizada	   en	   talleres	  
especializados.	   Las	   producciones	   modeladas	   a	   mano	   fueron	   desapareciendo	  
poco	   a	   poco,	   utilizándose	   de	   forma	   exclusiva	   para	   la	   creación	   de	   vajilla	   de	  
cocina.	  	  

	  
Al	   mismo	   tiempo,	   los	   fenicios	   también	   introdujeron	   los	   hornos	   de	   doble	  

cámara	  que	  consiguieron	  producir	  paredes	  más	   finas	  y	  mayor	  homogeneidad	  
en	  los	  acabados.	  En	  cuanto	  a	  la	  decoración,	  se	  realizaban	  en	  tonalidades	  rojizas	  
o	   marrones	   pintadas	   con	   pinceles	   y	   compases	   anteriores	   a	   la	   cocción	   de	   la	  
cerámica.	  
	  
4.2.1.	  Técnica	  

El	  complejo	  proceso	  de	  producción3	  de	  piezas	  cerámicas	  comenzaba	  con	  el	  
moldeado	  a	  mano	  o	  en	  el	  torno	  de	  alfarero	  para	  conseguir	  la	  forma	  definitiva.	  
La	   pasta	   cerámica	   se	   realizaba	   con	   arcillas	   depuradas	   y	   desengrasadas	   que	  
incluían	  cuarzo,	   cerámicas,	   conchas	  debidamente	   trituradas	  para	  mejorar	   sus	  
cualidades	  como	  soportar	  los	  cambios	  de	  temperatura.	  	  

	  
El	   procedimiento	   más	   utilizado	   para	   el	   acabado	   consistía	   en	   un	   simple	  

alisado	   y	   la	   aplicación	   de	   un	   engobe	   para	   así	   cerrar	   los	   poros	   de	   la	   pasta.	  
Finalmente,	   una	   vez	  moldeada	   y	   decorada,	   la	   pieza	   de	   cerámica	   se	   cocía	   en	  
hornos	  de	  cocción	  oxidante	  a	  altas	  temperaturas	  próximas	  a	  los	  1000	  ºC.	  

	  
La	   cerámica	   ibérica	   se	   caracterizaba	  por	  dos	   tipos	  de	  pasta,	  una	   cerámica	  

fina	   y	   otra	   cerámica	   tosca.	   En	   la	   primera	   incluye	   recipientes	   de	   transporte,	  
almacenaje,	  despensa,	  etc.,	  mientras	  que	   la	   segunda	   se	  utiliza	  esencialmente	  
para	  cocinar	  los	  alimentos.	  
	  
4.2.2.	  Decoración	  

Una	   gran	  parte	  de	   las	   piezas	   cerámicas	   eran	  decoradas	   con	   algún	   tipo	  de	  
decoración	  como	  incisa,	  aplicada,	  impresa	  o	  pintada.	  Gracias	  a	  la	  evolución	  de	  
la	  técnica	  y	  pastas	  cerámicas,	  la	  técnica	  decorativa	  también	  fue	  evolucionando	  
a	  la	  par4.	  

	  
Las	   cerámicas	   realizadas	   a	  mano	   poseían	   decoraciones	   simples,	   donde	   se	  

encuentran	  cerámicas	  bruñidas	  con	  decoración	  impresa	  mayoritariamente	  con	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	   COLL	   CONESA,	   J.	   (2000).	   “Aspectos	   de	   tecnología	   de	   producción	   de	   la	   cerámica	  
ibérica	  en	  III	  Reunió	  sobre	  Economía	  en	  el	  Món	  Ibèric,	  p.191-‐205.	  	  
4.	  ARANEGUI	  GASCÓ,	  A.	  (2012).	  Los	  íberos	  ayer	  y	  hoy:	  arqueologías	  y	  culturas,	  p.	  324-‐
326.	  

Fig.	   3.	   Reconstrucción	   del	   taller	   del	  
alfarero.	  NECROPOLISDEARJONA.COM	  

Fig.	   2.	   Cerámicas	   ibéricas.	   AJUNTAMENT	  
D'ALCOI.	  

	  

Fig.	   4.	   Decoración	   pintada	   geométrica.	  
MUSEU	  DE	  PREHISTÒRIA	  DE	  VALÈNCIA.	  
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motivos	  geométricos	  y	  vegetales	  como	  ovas,	  flores,	  espigas,	  volutas,	  cordones,	  
etc.	   Este	   tipo	  de	  decoraciones	   se	   realizaban	  con	   impresiones	  de	  dedos	  y	   con	  
incisiones	  de	  punzones	  o	  conchas.	  

	  
En	   cuanto	  a	   la	  decoración	  pintada	  de	   la	   cerámica5,	   la	  más	  abundante	   son	  

los	   motivos	   geométricos.	   Los	   elementos	   que	   se	   encuentran	   en	   este	   tipo	   de	  
decoración	   son	   variados,	   debido	   a	   la	   gran	   repetición	   de	   estos.	   Se	   pueden	  
clasificar	  en	  cuartos	  de	  círculo,	  filete	  o	  bandas,	  líneas	  ondulantes	  horizontales	  
y	  verticales,	  volutas	  y	  dientes	  de	  lobo. 	  

	  
Hay	   que	   señalar	   que,	   aparte	   de	   los	   elementos	   geométricos	   sencillos,	   a	  

partir	  del	  siglo	  III	  a.C.	  se	  utilizan	  los	  motivos	  con	  figuras	  humanas,	  vegetales	  y	  
zoomórficos.	   Se	   representan	   escenas	   de	   estilo	   narrativo	   de	   las	   actividades	  
propias	   de	   la	   aristocracia	   como	   cacerías,	   combates,	   actos	   religiosos,	   etc.	   Así	  
mismo,	  se	  observan	  escenas	  de	  estilo	  simbólico	  con	  representaciones	  sobre	  la	  
mitología	  como	  seres	  fantásticos	  y	  dioses.	  	  

	  
Generalmente,	   las	   decoraciones	   pintadas	   de	   cerámica	   eran	   monocromas	  

aunque	   en	   algunos	   casos	   se	   encuentran	   decoraciones	   polícromas.	   Las	  
tonalidades	  en	  las	  que	  se	  realizaban	  las	  decoraciones	  eran	  con	  matices	  rojizos	  
o	  marrones	  que	  se	  obtenían	  de	  pigmentos	  minerales,	  sobre	  todo	  del	  óxido	  de	  
hierro	  y	  de	  manganeso.	  
	  
4.3.	  CERÁMICAS	  DE	  USO	  COMÚN	  	  

La	   cerámica	   tiene	   una	   gran	   relevancia 6 ,	   siendo	   la	   producción	   más	  
abundante,	   ya	   que	   cubría	   las	   necesidades	   de	   las	   familias.	   El	   repertorio	   de	  
piezas	  cerámicas	  comprende	  distintas	  tipologías	  como	  almacenaje,	  transporte,	  
cocina,	   rituales	   y	   uso	   personal.	   Por	   lo	   que	   los	   recipientes	   metálicos	   quedan	  
reducidos	  a	  ámbitos	  exclusivos	  debido	  a	  su	  manufacturación	  a	  mano.	  

	  
No	  obstante,	  en	  este	  gran	  grupo	  destacan	   las	  piezas	  de	  cocina	  destinados	  

esencialmente	   para	   preparar,	   servir	   y	   almacenar	   la	   comida.	   En	   cuanto	   a	   la	  
cerámica	   de	   cocina	   se	   utilizaban	   profundas	   ollas	   y	   cazuelas	   para	   preparar	   y	  
cocinar	   los	   alimentos.	   La	   cerámica	   de	   mesa	   se	   componía	   por	   platos,	   jarras,	  
copas,	   fuentes	  y	  cuencos	  para	  servir	   la	  comida.	  Y	   finalmente,	  para	  almacenar	  
los	  alimentos	  destacan	  las	  ánforas.	  

	  
A	   parte	   de	   su	   uso	   de	   ámbito	   doméstico,	   las	   piezas	   cerámicas	   fueron	  

utilizadas	   también	   como	   recipientes	   funerarios	   donde	   se	   depositaban	   los	  
restos	  de	  los	  difuntos.	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.	  RUIZ,	  A.	  (1995).	  Los	  íberos.	  Análisis	  arqueológico	  de	  un	  proceso	  histórico,	  p.	  34-‐36.	  
6.	  BONET	  ROSADO,	  H.	  (2014).	  Museo	  de	  Prehistoria	  de	  Valencia:	  guía	  oficial,	  p.	  79-‐81.	  

Fig.	   6.	   Decoración	   pintada	   figurativa.	  
BONET	  ROSADO,	  H.	  (1995). 

Fig.	   7.	   Cerámicas	   ibéricas	   de	   uso	   común.	  
AJUNTAMENT	  D'ALCOI.	  

Fig.	   5.	   Decoración	   pintada	   vegetal.	  MATA	  
PARREÑO,	   C.,	   BADAL	   GARCÍA,	   E.,	  
COLLADO	   MATAIX,	   E.	   y	   RIPOLLÉS	  
ALEGRE,	  P.	  (2010). 
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4.4.	  RITUAL	  FUNERARIO	  
Respecto	   a	   la	   muerte,	   los	   iberos	   realizaban	   habitualmente	   el	   rito	   de	   la	  

incineración.	   El	   rito	   se	   realizaba	   en	   una	   pira	   de	   leña	   donde	   se	   depositaba	   el	  
cadáver.	  Después,	  una	  vez	  consumido,	  se	  recogían	  y	  depositaban	  las	  cenizas	  en	  
una	  urna	  funeraria,	  por	  lo	  general	  de	  material	  cerámico,	  en	  las	  necrópolis.	  

	  
El	   fallecido	  se	  enterraba	  junto	  a	  sus	  ajuares	  que	  representaban	  su	  género,	  

estatus	   social,	  oficio	  y	   creencias.	  Por	   lo	  que	   respecta	  al	   ajuar,	  destacaban	   las	  
piezas	   cerámicas	   de	   producciones	   propias	   íberas,	   pero	   también	   se	  
encontraban	   cerámicas	   importadas.	   Así	   mismo,	   se	   realizaban	   rituales7	  que	  
consistían	   en	   ofrendas	   alimenticias	   por	   parte	   de	   familiares	   y	   conciudadanos	  
para	  la	  nueva	  vida	  en	  el	  más	  allá.	  

	  
Según	   el	   linaje	   del	   fallecido,	   existían	   diferentes	   tipos	   de	   enterramiento,	  

desde	   simples	   hoyos	   en	   tierra	   hasta	   construcciones	   de	   tumbas	   con	  
monumentos,	  todos	  ellos	  enterrados	  en	  necrópolis	  bien	  organizadas.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.	  MONEO	  T.	  (2003).	  Religión	  Ibérica:	  santuarios,	  ritos	  y	  divinidades	  (siglos	  VII-‐I	  a.C.),	  p.	  
368-‐383.	  

Fig.	   8.	   Reconstrucción	   de	   una	   escena	   de	  
cremación	   sobre	   una	   pira	   con	   cortejo	  
fúnebre.	  BONET	  ROSADO,	  H.	  (2014). 
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5.	  YACIMIENTO	  DE	  LA	  CARENCIA,	  TURÍS	  
	  

A	  tres	  kilómetros	  del	  municipio	  de	  Turís	  (Valencia)	  se	  encuentra	  ubicado	  el	  
yacimiento	   íbero-‐romano	  de	   La	  Carencia8.	   El	   yacimiento	  está	  ubicado	  en	  una	  
ancha	   llanura	   de	   la	   Sierra	   de	   Portell	   próximo	   al	   río	  Magre,	   con	   barrancos	   y	  
abundantes	   fuentes,	  y	  a	  unos	  379	  metros	  de	  altitud.	  La	  primera	  evidencia	  de	  
ocupación	  data	  del	  Bronce	  Final	  hasta	  el	  siglo	  III	  d.C.	  y	  vuelve	  a	  haber	  presencia	  
de	  actividad	  en	  el	  siglo	  XII	  d.C.	  	  

	  
La	   Carencia	   abarca	   la	   extensión	   de	   6,75	   hectáreas,	   sin	   incluir	   las	   áreas	  

artesanales	  periurbano,	  fortificadas	  por	  tres	  murallas,	  con	  torres	  y	  puertas	  de	  
acceso,	   construidas	   en	   diferentes	   momentos,	   técnicas	   de	   construcción	   y	  
alturas.	   Así	  mismo,	   dentro	   de	   uno	   de	   los	   recintos	   amurallados	   se	   encuentra	  
una	   torre	   de	   vigía	   islámica.	   Con	   esto,	   La	   Carencia	   se	   convirtió	   en	   el	   único	  
yacimiento	  valenciano	  con	  tres	  murallas.	  

	  
La	   primera	   muralla	   del	   oppidum,	   más	   prominente	   y	   mejor	   fortificada,	   se	  

situó	  hacia	  el	  este	  con	  una	  superficie	  de	  1.403	  m2	  y	  data	  de	   los	  siglos	   IV	  y	   III	  
a.C.	   Al	   sud-‐oeste	   de	   la	   primera	   muralla	   se	   encuentra	   la	   segunda	   con	   una	  
superficie	  de	  11.485	  m2	   y	   se	   construyeron	  dos	  muros	  perpendiculares	   a	  este	  
para	   reforzarla.	   Finalmente,	   la	   tercera	  muralla	   contaba	  con	  una	   superficie	  de	  
54.029	  m2.	  Ambas	  murallas	  se	  construyeron	  en	  el	  siglo	  III	  a.C.	  con	  la	  presencia	  
de	  los	  cartaginenses	  y	  romanos.	  	  

	  
Entre	   los	   materiales	   arqueológicos	   encontrados,	   predominan	   los	   de	   tipo	  

comercial	  y	  doméstico	  como	  actividades	  artesanales	  y	  productivas.	  Se	  debía	  a	  
la	  ubicación	  no	  muy	   lejos	  de	   la	   costa	  y	  antes	  del	   área	   central	  peninsular	   con	  
accesibilidad	   no	   restringida.	   Situado	   en	   un	   lugar	   idóneo	   para	   el	   intercambio	  
comercial	  a	  nivel	  regional,	  peninsular	  y	  pueblos	  mediterráneos.	  

	  
En	  el	  año	  2010,	  el	  yacimiento	  La	  Carencia	  se	  declaró	  Bien	  de	  Interés	  Cultural	  

(BIC)	   junto	   a	   su	   entorno,	   con	   el	   nombre	   «Ciudad	   Íbero-‐romana	   fortificada	   la	  
Carencia	  de	  Turís	  (Valencia)»	  y	  con	  el	  número	  de	  inscripción:	  R-‐Y-‐51-‐0012148.	  
	  
5.1.	  EXCAVACIONES	  Y	  PROSPECCIONES	  	  

En	  1887	  se	  descubrió	  el	   yacimiento	  de	  La	  Carencia	  en	   la	  Sierra	  de	  Portell,	  
pero	  no	  fue	  hasta	  el	  5	  de	   julio	  de	  1971	  cuando	  se	  realizaron	  por	  primera	  vez	  
los	   trabajos	   de	   excavación	   dirigido	   por	   Milagros	   Gil-‐Mascarrell	   con	   la	  
colaboración	   económica	   del	   Ayuntamiento	   de	   Turís.	   Las	   excavaciones	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 .	   ALBIACH	   DESCALS,	   R.,	   ORENGO	   H.	   y	   EJARQUE	   A.	   (2009).	   “Una	   aproximación	  
pluridisciplinar	  al	  estudio	  del	  paisaje	  ibérico	  y	  romano:	  el	  proyecto	  oppidum	  La	  Carencia	  
(Valencia,	   España)”	   en	   Actas	   del	   Encontro	   Internacional	   sobre	   Ciência	   e	   Novas	  
Techonologias	  aplicadas	  à	  Arqueologia	  na	  Villa	  Romana	  do	  Rabaçal,	  Penela,	  Terras	  de	  
sicó,	  Portugal,	  p.	  260-‐265.	  

Fig.	   9.	   Vista	   aérea	   del	   yacimiento	   de	   La	  
Carencia.	  ALBIACH	  DESCALS,	  R.	  (2013).	  

Fig.	  10.	  Reconstrucción	  del	  oppidum	  de	  La	  
Carencia.	  R.	  Albiach-‐Global	  Geomática.	  
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ayudaron	   a	   establecer	   información	   sobre	   el	   yacimiento,	   concretamente	   la	  
cronología,	  extensión	  y	  el	  tipo	  de	  construcciones	  de	  este.	  
	  

En	   el	   año	   2001	   se	   inicia	   un	   nuevo	   proyecto	   de	   excavación	   llamada	   «La	  
Carència.	   Evolució	   cronològica	   i	   urbanística.	   Valoració	   dins	   del	   territori»,	  por	  
parte	   de	   la	   Diputación	   de	   Valencia,	   dirigido	   y	   coordinado	   por	   Rosa	   Albiach	  
Descals,	  que	  en	  aquel	  momento	  era	  conservadora	  del	  Museo	  de	  Prehistoria	  de	  
Valencia 9 .	   El	   proyecto	   consistía	   en	   el	   estudio	   propio	   del	   territorio	   y	   del	  
yacimiento	  tanto	  su	  morfología	  como	  su	  evolución	  cronológica.	  	  

	  
Por	   lo	   que	   respecta	   al	   estado	   de	   conservación	   del	   yacimiento,	   en	   las	  

primeras	   visitas	   preliminares	   se	   encontraron	   con	   un	   alto	   nivel	   de	   expolio	   y	  
destrucción	  que	  había	   sufrido	  el	  yacimiento	  desde	   los	  años	  60.	  El	   yacimiento	  
tuvo	  una	  continua	  intervención	  por	  parte	  del	  hombre	  debido	  al	  uso	  del	  terreno	  
como	   campo	   de	   cultivo,	   además	   del	   deterioro	   por	   el	   paso	   del	   tiempo.	   En	  
determinadas	   zonas,	   la	   secuencia	   estratigráfica,	   estructuras	   y	   niveles	   se	  
encuentran	  prácticamente	  desaparecidos,	  provocando	  que	  el	  material	  hallado	  
esté	  muy	  fragmentado.	  

	  
Una	  vez	   iniciado	  el	  proyecto	  de	  Albiach,	   las	  excavaciones	   se	   realizaron	  en	  

las	   murallas,	   torres,	   y	   también	   en	   las	   tres	   áreas	   artesanales	   de	   extramuros.	  
Dentro	  del	  poblado	  no	  se	  llegó	  a	  intervenir	  puesto	  que	  era	  propiedad	  privada.	  	  

	  
A	   lo	   largo	   de	   trece	   años	   se	   realizaron	   trabajos	   de	   excavación	   de	  manera	  

ininterrumpida.	   Durante	   el	   proceso	   de	   excavación	   se	   lograron	   grandes	  
descubrimientos	   que	   consiguieron	   destacar	   el	   yacimiento	   dentro	   de	   la	  
protohistoria	  y	  la	  historia	  romana	  valenciana.	  
	  
5.1.1.	  Expolio	  

En	   agosto	   de	   2001,	   la	   Guardia	   Civil	   intervino	   en	   una	   operación	   de	  
incautación	   ilegal	   de	   material	   arqueológico10	  por	   parte	   de	   dos	   particulares,	  
propietarios	   de	   los	   terrenos	   del	   yacimiento.	   Estas	   personas	   localizaban	  
diversas	   piezas	   de	   forma	   incontrolada	   con	   un	   detector	   de	   metales	   y	  
empleaban	  un	   tractor	   para	   remover	   la	   superficie	   de	   la	   tierra	   que	   recogía	   las	  
piezas.	  Posteriormente,	  extraían	   los	  objetos	  que	   les	   interesaban	  e	   intentaban	  
venderlos	  a	  coleccionistas	  privados.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.	  ALBIACH	  DESCALS,	  R.	  (2013).	  “Els	  testimonis	  de	  la	  Carència	  i	  del	  seu	  entorn	  als	  segles	  
XIX	   i	   XX”	   en	   L’oppidum	   de	   la	   Carència	   de	   Torís	   i	   el	   seu	   territori.	   Serie	   de	   Trabajos	  
Varios,	  núm.	  89,	  p.	  13-‐25.	  	  
10.	   GARRIDO,	   L.	   (2001).	   “Recuperadas	   piezas	   ibéricas	   y	   romanas	   procedentes	   del	  
expolio	   masivo	   de	   yacimientos	   en	   La	   Ribera”	   en	   El	   País,	   Comunidad	   Valenciana.	  
Valencia:	  Ediciones	  El	  País	  S.L.	  	  
http://elpais.com/diario/2001/08/09/cvalenciana/997384677_850215.html	  	  
[Consulta:	  22	  de	  Julio	  de	  2016].	  

Fig.	   11.	   Equipo	   de	   excavación	   y	  
prospección	   del	   proyecto	   de	   La	   Carencia	  
en	  2011.	  ALBIACH	  DESCALS,	  R.	  (2013).	  

Fig.	   12.	   Materiales	   confiscados	   de	   La	  
Carencia.	   Diario	   El	   País,	   9	   de	   agosto	   de	  
2001.	  
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Alrededor	   de	   1.600	   piezas	   arqueológicas	   fueron	   recuperadas	   en	   el	  
desarrollo	   de	   la	   denominada	   Operación	   Edetania.	   En	   el	   gran	   conjunto	   de	  
material	   confiscado	   se	   encontraban	   piezas	   del	   periodo	   íbero,	   romano	   y	  
medieval,	  predominando	  los	  ejemplares	  de	  metal	  además	  del	  vidrio,	  cerámica	  
y	  piedra.	  
	  
5.2.	  PIEZAS	  DE	  CERÁMICA	  IBÉRICA	  EN	  LA	  CARENCIA	  

Por	   lo	   que	   respecta	   a	   las	   producciones	   cerámicas	   en	   el	   yacimiento,	  
predomina	   la	   ibérica	   sobre	   el	   resto,	   representando	  alrededor	  del	   80%	  de	   los	  
materiales.	  

	  
Dentro	  de	  la	  cerámica	  ibérica11,	  se	  puede	  distinguir	  dos	  clases	  de	  cerámicas,	  

una	   cerámica	   fina	   (Clase	  A)	   caracterizada	  por	   ser	  una	  pasta	  muy	  homogénea	  
elaborada	   con	   un	   desengrasante	   fino	   y	   pequeño,	   de	   tonalidades	   beige	   o	  
anaranjada.	  Y	  otra,	  cerámica	  tosca	  (Clase	  B)	  cuya	  tonalidad	  predominante	  es	  el	  
gris	  oscuro	  con	  gran	  cantidad	  y	  grosor	  de	  desengrasante.	  

	  
Para	   la	   clasificación	   de	   la	   cerámica	   ibérica	   se	   ha	   utilizado	   la	   tipología	  

propuesta	  por	  Mata	  y	  Bonet12.	   La	  clase	  A,	   con	  un	  75%	  de	   la	  cerámica	   ibérica	  
fina	  encontrada,	  se	  divide	  en	  seis	  grupos:	  

	  
-‐ Grupo	  I.	  Almacenaje	  y	  transporte:	  119	  piezas	  que	  representa	  un	  23%	  de	  

la	  cerámica,	  con	  predominio	  de	  ánforas	  y	  tinajas.	  
-‐ Grupo	  II.	  Recipientes	  domésticos:	  138	  piezas	  que	  representa	  un	  27%	  de	  

la	  cerámica,	  documentados	  tinajilla,	  lebes,	  kalathos	  y	  tarro.	  
-‐ Grupo	   III.	   Vajilla	   de	   mesa:	   199	   piezas	   que	   representa	   un	   39%	   de	   la	  

cerámica,	  documentados	  botellas,	  caliciformes,	  platos	  y	  cuencos.	  
-‐ Grupo	   IV.	   Microvasos:	   9	   piezas	   que	   representa	   un	   2%	   con	   poca	  

documentación	  de	  tipos.	  
-‐ Grupo	   V.	   Objetos	   auxiliares:	   38	   piezas	   que	   representa	   un	   7%,	  

documentados	  tapaderas.	  
-‐ Grupo	   VI.	   Imitaciones:	   10	   piezas	   que	   representa	   un	   2%	   con	   baja	  

representatividad.	  
	  
La	  clase	  B	  representa	  el	  5%	  de	  la	  cerámica	  ibérica	  tosca	  encontrada.	  De	  esta	  

clase,	  las	  ollas	  son	  las	  más	  abundantes.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11.	  PÉREZ	  BLASCO,	  M.F.	  (2013).	  “La	  cerámica	  ibérica	  figurada	  de	  La	  Carència.	  Motivos	  y	  
estilos”	  en	  L’oppidum	  de	  la	  Carència	  de	  Torís	  i	  el	  seu	  territori.	  Serie	  de	  Trabajos	  Varios,	  
núm.	  89,	  p.	  127-‐142.	  
12.	  MATA	  PARREÑO,	   C.	   y	   BONET	  ROSADO	  H.	   (1992).	   “La	   cerámica	   ibérica:	   ensayo	  de	  
tipología”	   en	   Estudios	   de	   arqueología	   ibérica	   y	   romana:	   homenaje	   a	   Enrique	   Pla	  
Ballester.	  Serie	  de	  Trabajos	  Varios,	  núm.	  89,	  p.	  117-‐173.	  	  

Fig.	   13.	   Tipología	   cerámica.	   ALBIACH	  
DESCALS,	  R.	  (2013).	  
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Con	   respecto	   a	   la	   decoración,	   la	   más	   representada	   es	   con	   diferencia	   la	  
cerámica	  de	  clase	  A,	  documentado	  en	  507	  piezas.	  La	  totalidad	  de	  la	  decoración	  
es	   pintada,	   su	   tonalidad	   es	   de	   color	   ocre	   en	   un	   99%	   y	   no	   suelen	   presentar	  
ningún	   tipo	   de	   engobe.	  Más	   del	   90%	  de	   las	   piezas,	   presenta	   una	   decoración	  
geométrica.	   Los	   motivos	   más	   utilizados	   son	   filetes,	   bandas,	   círculos	  
concéntricos	   o	   semicírculos,	   tejadillos	   o	   melenas	   y	   zigzags.	   En	   menor	  
proporción	   aparecen	   rombos,	   decoración	   reticulada,	   de	   damero,	   dientes	   de	  
león	   y	   trazos	   paralelos.	   Se	   cuenta	   también	   con	   diferentes	   fragmentos	   con	  
motivos	   vegetales	   como	   hojas	   lanceoladas,	   roleos,	   flores	   y	   un	   motivo	  
ramiforme.	   Solo	   aparece	   una	   pieza	   con	   decoración	   figurada	   que	   parece	  
representar	  la	  cara	  de	  un	  lobo.	  

5.3.	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LAS	  PIEZAS	  INTERVENIDAS	  
Las	   piezas	   cerámicas	   presentadas	   en	   este	   informe	   forman	   parte	   de	   la	  

incautación	  realizada	  por	  la	  Guardia	  Civil	  en	  el	  año	  2001	  que	  fueron	  sustraídas	  
de	   forma	   ilegal	   del	   yacimiento	   de	   La	   Carencia	   en	   Turís.	   En	   este	   expolio	   se	  
consiguieron	   varias	   cerámicas	   de	   uso	   cotidiano	   como	   ánforas,	   ollas,	   lebes,	  
perfumeros,	  etc.	  Dentro	  de	  este	  conjunto	  cerámico,	  se	  seleccionaron	  un	   lebes	  
y	  una	  copa	  para	  realizar	  la	  intervención,	  debido	  a	  la	  presencia	  de	  decoración.	  
	  
5.3.1.	  Lebes	  

El	   lebes	   es	   un	   recipiente	   cerámico	   de	   forma	   abierta,	   profundidad	  media,	  
perfil	   con	   tendencia	  globular,	  con	   labio	  modulado,	  sin	  asas	  y	  con	  decoración.	  
En	   su	   superficie	   presenta	   marcas	   producidas	   por	   el	   modelaje	   realizado	   con	  
torno	   alfarero.	   Por	   su	   amplia	   boca	   fueron	   empleadas	   para	   intercambiar,	  
introducir	  y	  mezclar	  líquidos	  o	  para	  la	  preparación	  de	  las	  comidas.	  Además,	  los	  
íberos	  utilizaban	  este	  tipo	  de	  cerámica	  para	  uso	  funerario.	  

	  
La	   pieza	   en	   concreto	   que	   se	   ha	   estudiado	   se	   podría	   datar	   en	   el	   Ibérico	  

Pleno,	  a	  partir	  del	  siglo	  III	  a.C.	  ya	  que	  el	  uso	  de	  pie	  diferenciado	  alto	  es	  propio	  
de	   esta	   etapa.	   La	   tipología	   de	   la	   pieza	   lebes	   pertenece	   a	   la	   clase	   A	   de	   la	  

Fig.	  14.	  Motivos	   representados	  en	   la	  decoración	  pintada	  de	   las	  cerámicas	  de	  clase	  A.	  ALBIACH	  
DESCALS,	  R.	  (2013).	  

Fig.	  15.	  Motivo	  geométrico	  del	  lebes.	  
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cerámica	  fina,	  grupo	  II	  recipientes	  domésticos,	  tipo	  6	  lebes,	  subtipo	  1	  con	  pie	  y	  
variante	  2	  tamaño	  mediano.	  (Tipo	  A.II.6.1.2.)	  

	  
El	   lebes	   presenta	   una	   pasta	   y	   superficie	   anaranjada,	   con	   una	   decoración	  

monocroma	  de	  color	  granate	  con	  motivos13	  geométricos	  y	  vegetales14.	  El	  labio	  
modular	   está	   decorado	   por	   un	   filete.	   En	   la	   parte	   superior	   del	   cuerpo	   se	  
observan	   filetes	   y	   en	   la	   parte	   inferior	   filete,	   gruesa	   banda	   y	   filete	   que	  
corresponde	   al	   diámetro	   máximo	   de	   la	   pieza.	   El	   centro	   del	   cuerpo	   de	   la	  
cerámica	   se	   encuentra	   decorado	   con	   un	   friso	   compuesto	   por	   motivos	  
vegetales:	  hojas	  de	  yedra	  alternando	  volutas	  apuntadas	  y	  triángulos	  opuestos	  
por	   el	   vértice,	   estrellas	   de	   8	   puntas,	   zapateros,	   cenefa	   de	   rectángulos	   con	  
series	   opuestas	   de	   ángulos	   inscritos	   dispuesta	   verticalmente	   y	   símbolos	   en	  
forma	  de	  “S”.	  En	  el	  pie	  de	  la	  pieza	  presenta	  un	  filete.	  	  

5.3.2.	  Copa	  
La	   copa,	   realizada	  en	   torno	  alfarero,	  era	  un	   recipiente	   cerámico	  de	   forma	  

abierta,	  profundidad	  media,	   con	  pie,	  perfiles	  muy	  variados,	   con	  decoración	  y	  
sin	  asas.	  Su	  función,	  para	  contener	  y	  beber	  líquidos,	  la	  desempeñaba	  otro	  tipo	  
de	  recipientes	  como	  los	  caliciformes,	  por	  lo	  cual	  es	  una	  pieza	  poco	  abundante	  
en	  el	  periodo	  Ibérico.	  

	  
Todas	  las	  piezas	  encontradas	  con	  esta	  tipología,	  se	  han	  datado	  en	  el	  Ibérico	  

Pleno,	  por	  tanto	  se	  deduce	  que	  pertenece	  a	  esta	  etapa.	  La	  tipología	  de	  la	  pieza	  
copa	  pertenece	  a	  la	  clase	  A	  de	  la	  cerámica	  fina,	  grupo	  III	  vajilla	  de	  mesa	  y	  tipo	  6	  
copa.	  (Tipo	  A.III.6.)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13.	  BONET	  ROSADO,	  H.	  (1995).	  El	  Tossal	  de	  Sant	  Miquel	  de	  Llíria:	  la	  antigua	  Edeta	  y	  su	  
territorio,	  p.	  55-‐312.	  
14.	  MATA	  PARREÑO,	  C.,	  BADAL	  GARCÍA,	  E.,	  COLLADO	  MATAIX,	  E.	  y	  RIPOLLÉS	  ALEGRE,	  P.	  
(2010).	  Flora	  Ibérica:	  de	  lo	  real	  a	  lo	  imaginario,	  p.	  94-‐126.	  

Fig.	  20.	  Lebes.	  

Fig.	  16.	  Motivo	  vegetal	  del	  lebes.	  

Fig.	  17.	  Motivo	  geométrico	  del	  lebes.	  

Fig.	  18.	  Motivo	  vegetal	  del	  lebes.	  

Fig.	  19.	  	  Motivo	  geométrico	  del	  lebes.	  
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La	   copa	   presenta	   una	   pasta	   y	   superficie	   beige	   con	   una	   decoración	  
geométrica	  y	  polícroma	  con	  tonos	  rojizos	  y	  marrones.	  Se	  encuentra	  decorada	  
con	   bandas	   y	   filetes	   en	   ambas	   caras.	   En	   el	   fondo	   interno	   presenta	   círculos	  
concéntricos	  aislados	  con	  la	  característica	  marca	  del	  compás.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Fig.	  21.	  Copa.	  
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6.	  ESTADO	  DE	  CONSERVACIÓN	  	  
 

La	   descripción	   del	   estado	   de	   conservación	   se	   ha	   realizado	   mediante	   un	  
análisis	   organoléptico	   para	   poder	   describir	   las	   patologías,	   tanto	   intrínsecas	  
como	  extrínsecas,	   que	  posee	   cada	  pieza.	   Este	   análisis	   es	  muy	   importante,	   ya	  
que	  podemos	  determinar	  el	  grado	  de	  degradación	  que	  presentan	  y	  decretar	  el	  
proceso	  de	  intervención	  de	  restauración	  a	  seguir.	  	  

6.1.	  DESCRIPCIÓN	  Y	  DIAGNÓSTICO	  DE	  LAS	  PATOLOGÍAS	  	  
El	   conjunto	   de	   cerámica	   ibérica	   con	   decoración	   presenta	   en	   general	   unos	  

problemas	  de	  conservación	  a	  causa	  de	  tres	  factores	  diferentes:	  el	  uso,	  paso	  del	  
tiempo	  y	  enterramiento	  que	  sufrieron.	  	  

Podemos	  observar	  que	  la	  patología	  principal	  son	  los	  diferentes	  sustratos	  de	  
incrustaciones	  que	  ocultan	  por	  completo	  la	  pasta	  cerámica	  y	  la	  decoración	  de	  
ambas	  piezas.	  Estas	  incrustaciones	  impiden	  una	  correcta	  lectura	  de	  las	  mismas,	  
estéticamente	   pero	   lo	   más	   importante	   físicamente	   puesto	   que	   alteran	   su	  
estructura.	  

Para	   evaluar	   el	   estado	   de	   conservación	   del	   conjunto	   cerámico	   más	   en	  
profundidad,	   se	   considera	  oportuno	   realizar	  descripciones	   independientes	  de	  
las	  patologías	  de	  cada	  pieza	  puesto	  que	  cada	  una	  de	  ellas,	  presentan	  un	  estado	  
de	   conservación	   y	   características	   diferentes	   debido	   a	   los	   factores	   descritos	  
anteriormente.	  

	  

Fig.	  22.	  Estado	  de	  conservación	  de	  conjunto	  cerámico	  ibérico.	  
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6.1.1.	  Lebes	  
La	   pieza	   cerámica	   se	   encuentra	   casi	   completa,	   con	  más	   de	   un	   90%	   de	   la	  

totalidad	  de	  ella	  misma.	  Se	  halló	  fragmentada	  en	  un	  total	  de	  5	  fragmentos	  de	  
diferentes	   tamaños	   con	   roturas	   mayoritariamente	   limpias,	   aunque	   también	  
podemos	   observar	   roturas	   desgastadas	   en	   la	   boca	   de	   la	   pieza.	   Estos	  
fragmentos	   se	   presentaban	   adheridos	   debido	   a	   una	   antigua	   intervención	   de	  
restauración	   realizada	   por	   el	   furtivo.	   Este	   procedió	   a	   la	   elaboración	   del	  
montaje	   con	   un	   adhesivo	   que	   desconocemos,	   presentando	   un	   mal	   montaje	  
puesto	   que	   se	   podía	   observar	   uniones	   con	   rebabas	   y	   separaciones	   entre	   los	  
fragmentos.	  	  

Se	  debe	  añadir	  que	  además	  de	   la	   fracturación,	   ciertos	   fragmentos	  poseen	  
pequeñas	   fisuras	   que	   se	   observan	   a	   ambos	   lados	   de	   la	   pieza,	   posiblemente	  
producido	  a	  los	  movimientos	  durante	  el	  período	  de	  enterramiento15.	  

La	   superficie	   de	   la	   pieza	   presenta	   unas	   incrustaciones	   compactas	   y	  
resistentes,	  de	  naturaleza	  carbonatada	  en	  la	  zona	  exterior	  junto	  con	  presencia	  
de	  partículas	  terrosas;	  totalmente	  terrosas	  y	  arcillosas	  en	  toda	  la	  superficie	  del	  
interior.	  Así	  mismo,	  se	  observa	  que	  tiene	  diferentes	  estratos	  de	  incrustaciones:	  
a	  simple	  vista	  se	  percibe	  una	  incrustación	  calcárea	  más	  terrosa,	  pero	  debajo	  de	  
esta	  se	  encuentra	  otra	  donde	  el	  carbonato	  cálcico	  es	  mucho	  más	  puro.	  	  

	  Finalmente,	   descubrimos	   una	   incrustación	   arcillosa	   rica	   en	   silicatos.	   Hay	  
que	   mencionar,	   que	   además	   se	   encuentran	   residuos	   de	   suciedad	   superficial	  
poco	  adherida	  y	  algunas	  sales	  solubles	  propias	  del	  enterramiento	  de	  la	  pieza.	  

En	   cuanto	   a	   la	   pasta,	   se	   presenta	   un	   poco	   pulverulenta.	   Así	   mismo,	   se	  
conocen	   las	   patologías	   intrínsecas	   propias	   de	   la	   técnica	   de	   fabricación	   de	   la	  
cerámica	   como	   pérdida	   de	   engobe,	   nódulos	   de	   cal,	   deformaciones,	  
alteraciones	   producidas	   durante	   el	   proceso	   de	   cocción,	   etc.	   Además,	   se	  
encuentran	  marcas,	  abrasiones	  y	  desgaste	  debido	  al	  propio	  uso	  de	  la	  cerámica.	  

Respecto	  a	  la	  decoración,	  en	  los	  restos	  que	  se	  advertía,	  se	  observa	  que	  está	  
muy	  disgregada	  y	  pulverulenta	  posiblemente	  debido	  a	   la	  pérdida	  de	  engobe.	  
Esto	   implica	   un	   aumento	  de	   porosidad	   y	   pulverulencia	   sobre	   la	   pieza	  puesto	  
que	   la	   finalidad	   del	   engobe	   es	   proteger	   la	   cerámica.	   En	   definitiva,	   el	   lebes	  
muestra	  un	  deficiente	  estado	  de	  conservación.	  

6.1.2.	  Copa	  
En	  este	  caso,	   la	  pieza	  cerámica	  se	  encuentra	   incompleta	  presentando	  una	  

fractura	  desgastada.	  Al	  no	  tener	  constancia	  de	  la	  forma	  original	  de	  la	  pieza,	  no	  
se	   puede	   indicar	   el	   porcentaje	   de	   la	   totalidad.	   Únicamente	   se	   cuenta	   con	   la	  
base	  e	  inicio	  del	  cuerpo	  también,	  perdiendo	  totalmente	  la	  parte	  superior	  que	  
comprende	  la	  boca	  y	  cuello.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15.	  FABBRI	  B.	  y	  RAVANELLI	  GUIDOTTI	  C.	  (1993).	  Il	  restauro	  della	  cerámica,	  p.	  112-‐113.	  

Fig.	  23.	  Restos	  de	  adhesivo	  en	  fractura.	  

Fig.	  24.	  Presencia	  de	  decoración.	  

Fig.	   25.	   Incrustación	   arcillosa	   rica	   en	  
silicatos.	  
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Se	  concluye	  que	  la	  copa	  muestra	  las	  mismas	  características	  patológicas	  que	  
la	  pieza	  descrita	  anteriormente,	  el	  lebes,	  a	  excepción	  de	  que	  la	  incrustación	  de	  
carbonato	  cálcico	  presenta	  más	  terrosidad,	  no	  posee	  fisuras	  ni	  fragmentación,	  
la	   pasta	   y	   la	   decoración	   no	   presenta	   pulverulencias,	   conserva	   el	   engobe,	   y	  
también,	  se	  observan	  dos	  tonalidades	  de	  decoración.	  Por	  lo	  que	  finalmente,	  se	  
considera	  que	  la	  copa	  presenta	  un	  buen	  estado	  de	  conservación	  a	  pesar	  de	  su	  
gran	  pérdida.	  

6.2.	  MAPAS	  DE	  DAÑOS	  	  
A	  continuación	   se	  mostrarán	   todas	   las	  patologías	  de	  ambas	  piezas	  que	   se	  

han	  explicado	  en	  el	  epígrafe	  anterior.	  

	  

	  

	  

Fig.	  26.	  Presencia	  de	  decoración.	  

Fig.	  27.	  Mapa	  de	  daños	  de	  la	  pieza	  cerámica	  lebes.	  
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Fig.	  28.	  Mapa	  de	  daños	  de	  la	  pieza	  copa.	  
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7.	   INTERVENCIÓN	   DE	   CONSERVACIÓN	   Y	  
RESTAURACIÓN	  	  
	  

Previamente	   a	   la	   intervención	   de	   restauración,	   se	   exponen	   los	   principios	  
fundamentales	   de	   restauración	   para	   poder	   afrontar	   con	   mayor	   precisión	   y	  
claridad	  la	  intervención	  y	  así,	  alcanzar	  el	  resultado	  deseado.	  Para	  ello,	  Salvador	  
Muñoz	  Viñas	  manifiesta	  en	  su	  obra	  Teoría	  Contemporánea	  de	  la	  Restauración	  
que	  se	  debe16:	  

-‐ Respetar	  el	  original	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  se	  realiza	  la	  intervención	  
para	  su	  legitimidad	  y	  autenticidad.	  

-‐ Reconocer	   el	   material	   y	   técnica	   realizadas	   para	   diferenciarse	   del	  
original	  y	  así	  evitar	  la	  falsificación.	  

-‐ Emplear	   materiales	   y	   procesos	   que	   sean	   reversibles,	   para	   que	   en	   un	  
hipotético	  caso,	  poder	  en	  un	  futuro	  eliminarlos.	  
	  

Hay	   que	   recordar,	   que	   además	   se	   ha	   de	   meditar	   y	   reflexionar	   sobre	   el	  
proceso	   que	   se	   va	   a	   realizar	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   la	   pieza	   depende	   del	  
trabajo	  que	  se	  elabora17.	  	  

7.1.	  ESTUDIOS	  PREVIOS	  	  
A	  fin	  de	  determinar	  los	  métodos	  y	  materiales	  más	  efectivos	  e	  idóneos	  y	  así	  

realizar	  una	  correcta	  intervención	  de	  restauración,	  se	  tiene	  la	  responsabilidad	  
de	  ejecutar	  los	  estudios	  previos.	  Así	  mismo,	  estos	  estudios	  previos	  se	  realizan	  
con	   la	   finalidad	   de	   sustraer	   suficiente	   información	   acerca	   de	   la	   pieza	   y	   sus	  
patologías,	  concretamente	  de	  la	  pasta	  y	  las	  incrustaciones	  que	  posee.	  

Las	  pruebas	  que	  se	  han	  realizado	  en	  el	  apartado	  de	  los	  estudios	  previos	  son	  
presencia	  de	  carbonatos,	  pruebas	  de	  solubilidad	  de	  la	  pasta	  cerámica	  o	  de	  las	  
decoraciones	   y	   pruebas	   de	   tratamientos	   de	   limpieza	   físico-‐mecánica	   y	   físico-‐
química.	  

7.1.1.	  Presencia	  de	  carbonatos	  
Esta	  prueba	  consiste	  en	  aplicar	  con	  un	  cuentagotas	  ácido	  clorhídrico	  al	  10%	  

en	   agua	   destilada	   sobre	   las	   muestras	   que	   se	   encuentran	   ubicadas	   sobre	   un	  
portaobjetos.	  

En	   la	   realización	   de	   esta	   prueba	   se	   recogen	   pequeñas	   muestras	   de	   las	  
incrustaciones	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  bisturí	  en	  zonas	  que	  no	  dañen	  a	  la	  estética	  
de	   la	   pieza	   y	   además	   aporten	   información.	   La	   prueba	   se	   realiza	   en	   ambas	  
piezas	  y	  las	  muestras	  que	  se	  recogen	  son	  de	  incrustaciones	  de	  la	  parte	  externa	  
e	  interna	  de	  la	  pieza	  así	  como	  de	  determinadas	  zonas	  de	  esta.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16.	  MUÑOZ	  VIÑAS,	  S.	  (2003).	  Teoría	  contemporánea	  de	  la	  Restauración,	  p.	  83-‐135.	  
17.	   CARRASCOSA	  MOLINER,	   B.	   (2006).	   Iniciación	   a	   la	   conservación	   y	   restauración	   de	  
objetos	  cerámicos,	  p.	  75.	  
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Dichas	   muestras	   reaccionan	   ante	   el	   producto	   produciendo	   una	   pequeña	  
efervescencia,	  a	  causa	  de	  la	  eliminación	  del	  dióxido	  de	  carbono.	  Esto	  confirma	  
que	  todas	  y	  cada	  una	  de	  ellas	  dan	  positivo	  en	  presencia	  de	  carbonato	  cálcico.	  

7.1.2.	  Pruebas	  de	  solubilidad	  
Previamente,	   se	   realizan	   unas	   pruebas	   de	   solubilidad	   que	   consiste	   en	  

aplicar	  con	  un	  hisopo	  humectado	  sobre	  la	  superficie	  con	  tres	  disolventes:	  agua,	  
alcohol	  y	  acetona.	  Se	  evalúa	  el	  grado	  de	  solubilidad	  del	  conjunto	  cerámico	  para	  
de	  este	  modo	  poder	  comprobar	   la	  resistencia	  de	   la	  pasta	  y	   la	  decoración.	  Así	  
mismo	   se	   valoran	   las	   características	   principales	   del	   disolvente	   para	   poder	  
conocer	  si	  este	  es	  perjudicial	  para	  la	  cerámica.	  

A	   continuación	   se	   representan	   los	   resultados	   obtenidos	   en	   las	   pruebas	  
realizadas	  con	  los	  disolventes	  y	  elementos	  analizados	  mediante	  el	  uso	  de	  una	  
tabla.	  

	   Pasta	   Decoración	  

Agua	   Poco	  soluble.	   Elimina	  muy	  
poco.	  

Alcohol	   Soluble.	  
Elimina	  parte	  

de	  la	  
decoración.	  

Acetona	   Muy	  soluble.	  

Elimina	  
completamente	  
la	  decoración.	  
Totalmente	  
soluble.	  

	  

Tabla	  1.	  Pruebas	  de	  solubilidad	  del	  lebes.	  

	   Pasta	   Decoración	  

Agua	   Insoluble.	  
No	  elimina	  
apenas	  	  

decoración.	  

Alcohol	   	  Insoluble.	   No	  elimina	  	  
decoración.	  

Acetona	   Poco	  soluble.	   Poco	  soluble.	  
	  

Tabla	  2.	  Pruebas	  de	  solubilidad	  de	  la	  copa.	  

En	  consecuencia	  de	  los	  resultados	  obtenidos,	  el	   lebes	  presenta	  una	  pasta	  
cerámica	  bastante	  soluble	  y	   la	  decoración	  en	  relación	  a	  este.	  Entre	  tanto,	   la	  
copa	  posee	  resistencia	  tanto	  en	  la	  pasta	  como	  en	  la	  decoración,	  por	  lo	  que	  es	  
poco	  soluble	  ante	  estos	  disolventes.	  
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7.1.3.	  Pruebas	  de	  limpieza	  
Finalmente,	   diagnosticado	   el	   estado	   de	   conservación	   e	   identificada	   la	  

materia	   que	   se	   quiere	   eliminar	   para	   devolver	   la	   correcta	   lectura	   a	   las	   piezas	  
cerámicas,	   se	   realizan	   unas	   pruebas	   de	   tratamientos	   de	   limpieza	   físico-‐
mecánica	   y	   físico-‐química,	  para	  así	   poder	   seleccionar	  el	   tratamiento	   correcto	  
para	  éstas.	  

	  
7.1.3.1.	  Ensayos	  de	  limpieza	  físico-‐mecánica	  

El	   siguiente	  punto	   trata	  de	   la	  prueba	  de	   limpieza	  mecánica	  que	   consiste	  
en	   seleccionar	   un	  método	   de	   trabajo	   para	   eliminar	   la	   suciedad	   superficial.	  
Esta	   prueba	   ayuda	   a	   poder	   evaluar	   el	   grado	   de	   abrasión	   que	   se	   produce	  
sobre	   la	   cerámica.	   Se	   realiza	   mediante	   el	   estudio	   con	   disolventes	   e	  
instrumentos	  mecánicos.	  	  

Seguidamente	   se	   muestran	   los	   resultados	   obtenidos	   en	   la	   prueba	   de	  
limpieza	   físico-‐mecánica	   con	   disolventes,	   que	   se	   han	   obtenido	   de	   ambas	  
piezas	  dado	  que	  los	  resultados	  han	  sido	  semejantes.	  

	   Sin	  decoración	   Con	  decoración	  

Agua	   Elimina	  suciedad	  
superficial.	  

No	  elimina	  la	  
decoración.	  

Alcohol	  
No	  elimina	  

prácticamente	  	  
suciedad	  superficial.	  

Poco	  soluble.	  

Acetona	  

Elimina	  
completamente	  la	  

suciedad	  superficial	  y	  
reblandece	  la	  
incrustación.	  

Muy	  soluble.	  

	  

Tabla	  3.	  Pruebas	  de	  limpieza	  físico-‐mecánica	  del	  conjunto	  cerámico	  con	  disolventes.	  

Como	  se	  puede	  observar	  en	  la	  Tabla	  3,	  el	  disolvente	  que	  elimina	  con	  mayor	  
facilidad	   la	  suciedad	  superficial	  y	   reblandece	   las	   incrustaciones	  es	   la	  acetona,	  
tanto	   en	   la	   parte	   externa	   e	   interna	   de	   la	   pieza	   y	   así	   mismo,	   evapora	   muy	  
rápidamente.	  Uno	  de	  los	  inconvenientes,	  es	  que	  la	  decoración	  es	  muy	  soluble,	  
por	   lo	   que	   se	   debe	   realizar	   el	   trabajo	   con	   precaución	   para	   no	   eliminarla.	  
También,	   la	   acetona	   es	   un	   disolvente	   orgánico	   polar	   excesivamente	   volátil	  
pudiendo	  causar	  la	  aparición	  de	  pasmados.	  	  

A	  continuación	  se	  expone	  las	  anotaciones	  de	  los	  resultados	  de	  la	  prueba	  de	  
limpieza	  físico-‐mecánica	  con	   instrumentos	  mecánicos	   tanto	  en	  seco	  como	  en	  
húmedo	  haciendo	  uso	  de	  los	  disolventes.	  
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	   Sin	  decoración	   Con	  decoración	  

Bisturí	  

Control	  de	  la	  presión	  pero	  
es	  demasiado	  costoso.	  

Elimina	  la	  incrustación	  más	  
terrosa.	  

Elimina	  la	  incrustación	  más	  
terrosa,	  es	  muy	  complicado	  
no	  dañar	  la	  decoración.	  

Bisturí	  y	  
acetona	  

Elimina	  la	  incrustación	  más	  
terrosa,	  pudiendo	  

reblandecerla	  y	  facilitar	  el	  
trabajo.	  

Elimina	  la	  incrustación	  más	  
terrosa,	  pudiendo	  

reblandecerla	  y	  facilitar	  el	  
trabajo.	  Elimina	  la	  

decoración	  si	  no	  se	  tiene	  
precisión.	  

Hisopo	  y	  
acetona	  

Únicamente	  elimina	  la	  
suciedad	  superficial	  y	  

reblandece	  la	  incrustación.	  
Deja	  fibras	  de	  algodón	  y	  
remueve	  la	  suciedad.	  

Elimina	  parte	  de	  la	  
decoración,	  porque	  la	  

decoración	  está	  
pulverulenta.	  

Lápiz	  de	  fibra	  
de	  vidrio	  

Rebaja	  la	  incrustación.	  
Genera	  mucho	  polvo,	  y	  por	  

lo	  tanto	  no	  se	  puede	  
observar	  lo	  que	  se	  realiza.	  

Difícil	  de	  controlar	  por	  el	  
polvo	  que	  genera.	  Elimina	  
por	  completo	  la	  decoración.	  

Micromotor	  

Únicamente	  rebaja	  la	  
incrustación,	  no	  la	  retira	  y	  
remueve	  la	  suciedad.	  
Genera	  mucho	  polvo	  al	  
rebajar	  la	  incrustación.	  

Muy	  difícil	  de	  controlar	  
debido	  a	  que	  no	  se	  tiene	  

ninguna	  precisión	  al	  llegar	  a	  
la	  decoración	  a	  causa	  de	  los	  

diferentes	  estratos.	  

Lápiz	  de	  
ultrasonido	  

Salta	  la	  incrustación	  más	  
gruesa	  pudiéndose	  llevar	  

pasta	  cerámica.	  

Se	  corre	  más	  riesgo	  que	  en	  
la	  zona	  sin	  decoración.	  

	  

Tabla	   4.	   Pruebas	   de	   limpieza	   físico-‐mecánica	   del	   conjunto	   cerámico	   con	   instrumentos	  
mecánicos.	  

Como	  se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	  el	  primer	  estrato	  de	  incrustación	  
de	  carbonato	  cálcico	  es	  más	   terroso,	  esto	  confirma	  que	  es	  una	   incrustación	  
más	  blanda	  a	  diferencia	  de	  las	  otras	  incrustaciones,	   la	  cual	  se	  puede	  rebajar	  
fácilmente	  con	  tratamientos	  de	  limpieza	  mecánica.	  

En	   consecuencia,	   se	   concluye	   que	   el	   tratamiento	   de	   limpieza	   mecánica	  
más	   idóneo	   para	   rebajar	   la	   incrustación	  más	   terrosa	   y	   eliminar	   la	   suciedad	  
superficial	   fácilmente	   es	   el	   bisturí	   y	   acetona,	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   se	  
puede	  controlar	  la	  presión	  que	  se	  ejerce	  y	  además,	  se	  tiene	  buena	  visibilidad	  
del	   trabajo	  que	  se	  realiza.	  Este	   tratamiento	  se	   tiene	  que	  complementar	  con	  
el	  hisopo	  para	  ayudar	  a	  retirar	  todos	  los	  residuos	  de	  suciedad	  que	  se	  elimina.	  
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7.1.3.2.	  Ensayos	  de	  limpieza	  físico-‐química	  
Después	  de	  seleccionar	  un	  tratamiento	  de	  limpieza	  mecánica	  más	  idóneo	  

para	  rebajar	  las	  incrustaciones,	  se	  procede	  a	  realizar	  las	  pruebas	  de	  limpieza	  
físico-‐química	   para	   determinar	   el	   tratamiento	   final	   que	   elimine	   estas	  
incrustaciones.	  

En	   la	   realización	   de	   esta	   prueba,	   se	   seleccionan	   diferentes	   productos	  
químicos	  en	  dispersión	  acuosa	  y	  medios	  sustentantes.	  	  

-‐ EDTA	   (ácido	   etilendiamino	   tetracético)	   en	   una	   solución	   al	   5%	   de	   una	  
mezcla	  a	  partes	  iguales	  de	  EDTA	  bisódica	  y	  de	  EDTA	  tetrasódica	  en	  agua	  
destilada.	  

-‐ Ácido	  cítrico	  al	  2%	  en	  agua	  destilada.	  
-‐ Amberlite	   IR	   120	   H	   (resina	   de	   intercambio	   de	   cationes)	   en	   agua	  

destilada.	  
	  

Cada	   uno	   de	   estos	   productos	   químicos	   se	   aplica	   con	   dos	   medios	  
sustentantes	   diferentes,	   pasta	   de	   celulosa	   (Arbocel	   1000)	   y	   gelificante	  
(Carbogel),	  en	  períodos	  de	  30,	  60	  y	  90	  minutos.	  Se	  tiene	  que	  tener	  en	  cuenta	  
que	   pasados	   los	   30	   minutos	   se	   debe	   controlar	   el	   tiempo	   de	   actuación	   del	  
producto	  y	  ver	  que	  efecto	  ha	  producido	  este	  sobre	  la	  pieza.	  	  

Para	   realizar	   la	   preparación,	   se	  miden	   las	   cantidades	   de	   producto	   en	   la	  
báscula	   de	   precisión,	   y	   para	   disolverlo	   se	   colocan	   los	   recipientes	   con	   las	  
preparaciones	  en	  un	  baño	  de	  ultrasonidos.	  Se	  realiza	  la	  medición	  del	  pH	  de	  la	  
disolución	  de	  cada	  producto	  químico	  utilizado	  para	  tener	  más	  información	  a	  
la	  hora	  de	  contrastar	  y	  seleccionar.	  

	   %	   pH	  
EDTA	  bisódica	  y	  tetrasódica	   5%	   8,8	  pH	  

Ácido	  cítrico	   2%	   1,1	  pH	  
Amberlite	  IR	  120	  H	   -‐	   3,6	  pH	  

	  

Tabla	  5.	  Medición	  del	  pH	  de	  las	  disoluciones	  de	  los	  productos	  químicos	  utilizados.	  

Previamente	  a	  aplicar	  el	  empaco,	  es	  conveniente	  humectar	  con	  el	  propio	  
producto	   químico	   en	   dispersión	   acuosa	   para	   que	   la	   pasta	   esté	   bien	  
impregnada	   y	   no	   absorba	   tan	   rápidamente	   el	   producto	   del	   empaco.	  
Seguidamente,	  en	  el	  caso	  del	  gelificante,	  se	  interpondrá	  un	  papel	  japonés	  de	  
12	   g/m2	   para	   proteger	   la	   pieza	   del	   producto.	   Cuando	   se	   aplica	   el	   empaco	  
sobre	   la	   pieza,	   se	   cubre	   con	   film	   transparente	   para	   que	   el	   producto	   no	   se	  
evapore.	   Por	   último,	   una	   vez	   que	   se	   retira	   el	   empaco,	   se	   neutraliza	   con	   el	  
diluyente	   que	   se	   ha	   utilizado,	   en	   este	   caso	   agua	   destilada,	   para	   evitar	  
posibles	  ataques	  microbiológicos.	  

En	  este	  caso	  los	  resultados	  han	  sido	  totalmente	  diferentes,	  por	   lo	  que	  se	  
expondrán	  en	  tablas	  con	  su	  respectiva	  pieza.	  

Fig.	   29.	   Empaco	   de	   EDTA	   bisódica	   y	  
tetrasódica	  con	  Arbocel	  1000.	  

Fig.	   30.	   Empaco	   de	   ácido	   cítrico	   con	  
Carbogel.	  

Fig.	  31.	  Empaco	  de	  Amberlite	  IR	  120	  H	  con	  
Arbocel	  1000.	  
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	   30	  minutos	   60	  minutos	   90	  minutos	  

EDTA	  bi-‐
tetrasódica	  

No	  se	  obtiene	  
ningún	  resultado.	  

Reblandece	  la	  
incrustación.	  

Mismo	  resultado	  
que	  en	  un	  tiempo	  

inferior.	  

Ácido	  cítrico	  
Elimina	  gran	  parte	  

de	  las	  
incrustaciones.	  

Resultados	  
similares	  a	  el	  de	  

30	  min.	  

Elimina	  gran	  
parte	  de	  las	  

incrustaciones.	  
Amberlite	  
IR	  120	  H	  

No	  se	  obtiene	  
ningún	  resultado.	  

No	  se	  obtiene	  
ningún	  resultado.	  

No	  se	  obtiene	  
ningún	  resultado.	  

	  

Tabla	  6.	  Pruebas	  de	  limpieza	  físico-‐química	  en	  el	  lebes.	  

	   30	  minutos	   60	  minutos	   90	  minutos	  

EDTA	  bi-‐
tetrasódico	  

No	  actúa	  lo	  
suficiente,	  solo	  

elimina	  la	  suciedad	  
superficial.	  

Reblandece	  la	  
incrustación.	  

Mismo	  resultado	  
que	  en	  el	  tiempo	  

inferior.	  

Ácido	  cítrico	   Reblandece	  la	  
incrustación.	  

Resultados	  
similares	  a	  el	  de	  

30	  min.	  

Elimina	  gran	  
parte	  de	  las	  

incrustaciones.	  
Amberlite	  
IR	  120	  H	  

No	  se	  obtiene	  
ningún	  resultado.	  

No	  se	  obtiene	  
ningún	  resultado.	  

Reblandece	  la	  
incrustación.	  

	  

Tabla	  7.	  Pruebas	  de	  limpieza	  físico-‐química	  en	  la	  copa.	  

Al	  finalizar	  las	  pruebas	  de	  limpieza	  físico-‐química	  del	  conjunto	  cerámico,	  se	  
concluye	   que	   el	   ácido	   cítrico	   es	   el	   producto	   que	   mejor	   actúa	   sobre	   las	  
incrustaciones.	  Al	  mismo	  tiempo,	  se	  observa	  que,	  tanto	  en	  el	  lebes	  como	  en	  la	  
copa,	  ambos	  medios	  sustentantes	  cumplen	  su	  función.	  

Con	  respecto	  a	  los	  tiempos	  de	  actuación,	  se	  observa	  que	  los	  empacos	  de	  60	  
minutos	  no	  actúan	  lo	  suficiente,	  únicamente	  en	  las	  incrustaciones	  más	  terrosas	  
y	   reblandeciendo	   las	  más	   compactas,	   desestimando	   por	   completo	   los	   de	   30	  
minutos.	  

7.2.	  DESMONTAJE	  
Como	  se	  ha	  indicado	  en	  el	  subepígrafe	  5.3.1.	  la	  pieza	  cerámica	  presenta	  una	  

antigua	   intervención	   de	   restauración.	   En	   este	   caso,	   el	   desmontaje	   se	   debe	  
realizar	  ya	  que	  los	  fragmentos	  de	  la	  cerámica	  se	  adhirieron	  con	  un	  adhesivo	  no	  
idóneo	   y	   con	   graves	   errores	   de	  montaje.Es	   conveniente,	   que	   previamente	   a	  
proceder	   al	   desmontaje,	   se	   realice	  un	  estudio	   acerca	  del	   adhesivo	   empleado	  
en	  la	  restauración	  anterior.	  

	   Adhesivo	  
Agua	   Elimina	  suciedad	  acumulada	  en	  el	  adhesivo.	  
Alcohol	   No	  se	  observa	  ningún	  resultado.	  
Acetona	   Elimina	  la	  suciedad	  acumulada	  en	  el	  adhesivo	  y	  la	  reblandece	  

	  

Tabla	  8.	  Prueba	  de	  disolución	  del	  adhesivo	  en	  la	  pieza	  lebes.	  
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En	  los	  resultados	  obtenidos	  respecto	  al	  adhesivo	  de	  la	  antigua	  intervención	  
de	  restauración,	  se	  observa	  que	   la	  acetona	  elimina	   la	  suciedad	  acumulada	  en	  
él	  y	  lo	  reblandece	  suficiente.	  	  

Una	   vez	   efectuado	   el	   estudio	   acerca	   del	   adhesivo	   se	   realiza	   un	   segundo	  
estudio	   sobre	   la	   metodología	   para	   proceder	   al	   desmontaje.	   Se	   pretende	  
realizar	   el	   desmontaje	   mediante	   la	   campana	   hermética	   de	   vacío	   para	  
reblandecer	  el	  adhesivo	  con	  un	  tiempo	  de	  actuación	  de	  24	  horas.	  Dentro	  de	  la	  
campana,	  se	  coloca	  Ethafoam18	  y	  un	  recipiente	  abierto	  de	  cristal	  que	  contenga	  
acetona	  para	  el	  intercambio	  de	  vapores.	  Sorprendentemente,	  este	  método	  no	  
funciona	  como	  se	  espera,	  ya	  que	  reblandece	  cuanto	  apenas	  el	  adhesivo.	  

También	  se	  comprueban	  otros	  métodos	  como	  por	  inyección	  y	  empaco.	  Los	  
dos	  métodos	  no	  reblandecen	  del	  todo	  por	   lo	  que	  son	  fallidos	  si	  se	  aplican	  de	  
forma	  independiente,	  sin	  embargo,	  si	  se	  combinan	  ofrecen	  un	  buen	  resultado.	  

El	   método	   definitivo	   para	   realizar	   el	   desmontaje	   se	   basó	   en	   una	   previa	  
inyección	  para	  que	  filtre	  en	  el	  núcleo	  de	  la	  pieza	  y,	  seguidamente,	  un	  empaco	  
de	  30	  minutos	  para	  mantener	  el	  disolvente	  bien	  concentrado	  en	  ella.	  Una	  vez	  
transcurrido	  el	  tiempo,	  se	  aplica	  calor	  para	  que	  reblandezca	  con	  pistola	  de	  aire	  
caliente	  por	  completo	  y	  para	  mayor	  facilidad.	  Al	  despegar,	  se	  tiene	  que	  sujetar	  
el	  fragmento	  desde	  el	  fragmento,	  considerando	  que	  si	  se	  hace	  de	  los	  extremos,	  
uno	  de	  ellos	  puede	  estar	  más	  adherido	  que	  el	  otro	  y	  al	  intentar	  despegarlo	  se	  
rompa	  el	  fragmento.	  

Finalmente,	   se	   precisa	   de	   un	   tratamiento	   de	   eliminación	   de	   restos	   con	  
bisturí	   e	   hisopos	  más	   la	   acetona.	   Las	   rebabas	   son	  muy	   fáciles	   de	   eliminar	   al	  
estar	  más	  concentrado	  el	  adhesivo,	  pero	  sin	  embargo,	   los	   restos	  de	  adhesivo	  
que	  se	  encuentran	  en	   la	   fractura	  son	  más	  costosos.	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  en	   la	  
fractura,	  donde	  presenta	  un	  aumento	  de	  la	  porosidad	  de	  la	  pasta	  cerámica,	  se	  
ha	   filtrado	   el	   adhesivo	   por	   estos	   intersticios.	   El	   método	   de	   limpieza	   físico-‐
mecánica	  con	  lápiz	  de	  fibra	  de	  vidrio	  da	  un	  buen	  resultado	  para	  su	  eliminación.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Espuma	  de	  polietileno,	  utilizada	  para	  amortiguar	  la	  pieza	  cuando	  esta	  se	  desmonte	  y	  
no	  se	  dañen	  los	  fragmentos	  en	  la	  base	  de	  cristal	  de	  la	  campana	  hermética	  de	  vacío.	  

Fig.	   32.	   Inyección	   de	   acetona	   previo	   al	  
empaco.	  

Fig.	   33.	   Empaco	   con	   acetona	   de	   30	  
minutos.	  

Fig.	  34.	  Aplicación	  de	  calor	  con	  pistola	  de	  
aire	  caliente.	  

Fig.	  36.	  Separación	  de	  los	  fragmentos	  adheridos.	  Fig.	  35.	  Eliminación	  de	  restos	  de	  adhesivo.	  
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7.3.	  TRATAMIENTOS	  DE	  LIMPIEZA	  
Como	   se	   ha	   referido	   anteriormente,	   la	   limpieza	   de	   la	   cerámica	   en	   estas	  

piezas	   es	   de	   gran	   importancia	   debido	   a	   que	   al	   devolverle	   su	   propia	   visión	  
estética	  se	  está	  ayudando	  a	  que	  el	  arqueólogo	  pueda	  estudiarlas	  en	  un	  futuro.	  

Conviene	   subrayar	   que	   el	   conjunto	   cerámico	   presenta	   unas	   decoraciones	  
bastante	  delicadas	  y	  a	  su	  vez	  incrustaciones	  terrosas	  y	  calcáreas	  que	  deben	  ser	  
eliminadas	  de	   forma	  controlada,	  gradual	  y	   selectiva	  al	   tratarse	  de	  una	  acción	  
irreversible.	  Para	   la	  eliminación	  de	  estos	  depósitos	  se	  realizan	  varios	   tipos	  de	  
tratamientos	  como	  la	  limpieza	  mecánica,	  física	  y	  química.	  

A	   continuación	   se	   expone	   el	   proceso	   de	   limpieza	   que	   se	   ha	   utilizado	   con	  
pequeñas	  diferencias	  entre	  ambas	  piezas	  pero	  mismos	  tratamientos.	  

7.3.1.	  Procesos	  de	  limpieza	  mecánica	  
Previamente,	  se	  busca	  la	  eliminación	  de	  la	  suciedad	  superficial	  mediante	  la	  

abrasión	   suave	   y	   controlada.	   Este	   proceso	   se	   realiza	   con	   la	   ayuda	   de	   una	  
brocha	  y	  aspirador19.	  

El	   siguiente	   tratamiento	   consiste	   en	   rebajar	   y	   uniformizar	   la	   incrustación	  
para	   facilitar	   los	   posteriores	   tratamientos,	   debido	   a	   que	   el	   grosor	   de	   la	  
incrustación	   es	   bastante	   gruesa	   y	   texturizada,	   con	   presencia	   de	   sílice,	   arena,	  
etc.	   Por	   lo	   que	   se	   procede	   a	   efectuar	   un	   tratamiento	   de	   limpieza	   físico-‐
mecánica	   con	   un	  medio	  mecánico	   como	   el	  micromotor	   eléctrico	   con	   puntas	  
intercambiables.	  Para	  tener	  unas	  garantías	  de	  seguridad,	  se	  realiza	  bajo	  la	  lupa	  
binocular	  y	  así	  poder	  ejecutar	  un	  trabajo	  más	  controlable20.	  En	  ningún	  caso	  se	  
llega	   con	   este	   sistema	   a	   la	   superficie	   original,	   sino	   que	   solo	   se	   pretende	  
uniformizar	  el	  espesor	  de	  la	  incrustación.	  

7.3.2.	  Procesos	  de	  limpieza	  físico-‐química	  
A	   continuación,	   se	   procede	   a	   realizar	   un	   tratamiento	   de	   limpieza	   físico-‐

química	  controlada	  y	  en	  proporciones	  mínimas.	  Esto	  ayudará	  a	  reblandecer	  y	  
rebajar	   las	   incrustaciones	   lo	  máximo	  que	   sea	  posible	   con	  el	   bisturí.	   Con	  este	  
protocolo	   lo	   que	   se	   consigue	   es	   evitar	   prolongados	   tiempos	   en	   los	   baños	   y	  
minimizar	  la	  cantidad	  de	  estos.	  Al	  tener	  unas	  incrustaciones	  de	  gran	  grosor	  no	  
es	   aconsejable	   realizar	   directamente	   un	  baño	  que	   implicaría	   días	   y	   días	   para	  
llegar	  a	  reblandecer	  la	  incrustación.	  

Esta	   limpieza	   se	   realiza	   de	  manera	   generalizada	   con	   un	   empaco	   de	   ácido	  
cítrico	  al	  2%	  en	  agua	  destilada	  y	  Carbogel	  como	  medio	  sustentante	  en	  el	  lebes	  
y	  con	  Arbocel	  1000	  en	  la	  copa.	  Se	  utilizan	  dos	  medios	  sustentantes	  diferentes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19.	   OAKLEY,	   V.	   y	   JAIN	   K.	   (2002).	   Essentials	   in	   the	   care	   and	   conservation	   of	   historical	  
ceramic	  objects,	  p.	  46.	  
20.	   PASÍES	   OVIEDO,	   T.	   y	   CARRASCOSA	   MOLINER,	   B.	   (1998).	   “Liria:	   conservación	   y	  
restauración	   de	   cerámica	   romana”	   en	   Actas	   del	   XII	   Congreso	   de	   Conservación	   y	  
Restauración	  de	  Bienes	  Culturales,	  p.	  305.	  

Fig.	   37.	   Rebaje	   con	   micromotor	   eléctrico	  
para	  uniformizar	  la	  incrustación.	  

Fig.	   38.	   Aplicación	   del	   empaco	   de	   ácido	  
cítrico	  con	  Arbocel	  1000.	  

Fig.	   39.	   Aplicación	   del	   empaco	   de	   ácido	  
cítrico	  con	  Carbogel.	  
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por	  cuestión	  de	  experimentar	  una	  vez	  que	  ambos	  han	  dado	  buenos	  resultados.	  
La	  duración	  de	  los	  empacos	  serán	  de	  aproximadamente	  60	  minutos	  y	  después	  
de	  realizar	  los	  empacos	  se	  neutraliza	  con	  agua	  destilada.	  

Cuando	   la	   incrustación	   es	   más	   superficial,	   tras	   rebajar	   y	   uniformizar	   la	  
incrustación,	   se	   procede	   a	   la	   realización	   de	   una	   limpieza	   físico-‐química	   por	  
inmersión.	   Aunque	   anteriormente	   se	   ha	   utilizado	   el	   ácido	   cítrico	   como	  
producto	  químico,	  se	  determina	  realizar	  el	  baño	  con	  EDTA21	  ya	  que	  tiene	  una	  
acción	   menos	   agresiva	   en	   contacto	   con	   la	   superficie	   original	   a	   la	   hora	   de	  
realizar	   un	   baño.	   Hay	   que	   mencionar	   que	   además,	   se	   selecciona	   la	  
metodología	  de	  un	  baño	  dinámico	  con	  temperatura,	  colocando	  la	  pieza	  en	  un	  
agitador	  magnético,	  para	  acelerar	  el	  proceso	  de	  limpieza	  de	  las	  incrustaciones	  
calcáreas	  más	  puras.	  

Previamente	  a	  proceder	  a	  la	  ejecución	  del	  baño,	  se	  consolidan	  las	  pequeñas	  
fracturas	  que	  presenta	  el	  lebes	  mediante	  inyección	  con	  Paraloid	  B72	  al	  10%	  en	  
butilacetato.	   Esta	   consolidación	   provisional	   trata	   de	   evitar	   una	   rotura	   total	  
dado	   que	   la	   pieza	   va	   a	   estar	   sumergida,	   el	   agua	   penetra	   sobre	   la	   pasta	  
haciendo	  que	  se	  dilate	  la	  pieza.	  

El	   baño	   de	   EDTA	   consiste	   en	   una	   solución	   al	   5%	   de	   una	  mezcla	   a	   partes	  
iguales	  de	  EDTA	  bisódica	  y	  de	  tetrasódica	  en	  agua	  destilada.	  El	  baño	  se	  coloca	  
sobre	   el	   agitador	  magnético	   con	   control	   de	   temperatura	   a	   40	   ºC	   y	   con	   una	  
duración	  de	  aproximadamente	  dos	  horas	  y	  media.	  Durante	  la	  intervención,	  es	  
conveniente	   que	   cada	   30	   minutos	   se	   controle	   el	   grado	   de	   actuación	   del	  
producto,	   siendo	   necesario	   eliminar	   los	   restos	   de	   la	   suciedad	   adherida	  
mediante	  una	  limpieza	  general	  con	  un	  cepillo	  de	  cerda	  media	  y	  alguna	  ocasión	  
con	  bisturí.	  El	  agua	  turbia	  deja	  una	  película	  sobre	   la	  cerámica	  y	  así	  mismo,	   la	  
acción	  mecánica	  realizada	  deja	  restos	  de	  concreción	  que	  deben	  ser	  eliminadas	  
con	  un	  baño	  de	  agua	  destilada.	  	  

A	  medida	  que	  se	  realiza	  el	  baño,	  se	  perciben	  aspectos	  en	  la	  pieza	  que	  antes	  
no	  se	  podían	  evidenciar	  debido	  a	  que	  estaba	  cubierta	  por	  la	  incrustación,	  como	  
por	   ejemplo	   que	   uno	   de	   los	   fragmentos	   del	   lebes	   no	   conserva	   apenas	   la	  
decoración	   y	   la	   pasta	   está	   en	   peor	   estado	   que	   el	   resto.	   Esto	   es	   debido	  
probablemente	  por	  la	  ubicación	  o	  posición	  en	  la	  que	  quedó	  enterrada	  la	  pieza,	  
en	   un	   ambiente	   mucho	   más	   expuesto	   a	   la	   abrasión,	   ya	   que	   los	   demás	  
fragmentos	  no	  presentan	   las	  mismas	  características.	  Esto	  es	  una	  hipótesis,	  ya	  
que	  no	  se	  tiene	  información	  de	  cómo	  estaban	  posicionadas	  las	  piezas	  a	  causa	  
de	  que	  fue	  exhumada	  por	  un	  furtivo.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21.	  FERNÁNDEZ	  IBÁÑEZ,	  C.,	  GARCÍA	  TALEGÓN,	  J.	  e	  IÑIGO	  IÑIGO,	  A.	  C.	  (2005).	  “Solución	  
de	   tipo	   químico	   con	   carácter	   básico	   para	   la	   limpieza	   de	   cerámica	   arqueológica:	  
Primeros	  resultados”	  en	  Actas	  del	  II	  Congreso	  del	  Grupo	  Español	  del	  IIC,	  p.	  339-‐	  345.	  

Fig.	   43.	   Eliminación	   de	   los	   restos	   de	   la	  
suciedad	  adherida	  mediante	  un	  cepillo	  de	  
cerda	  media.	  

Fig.	   42.	   Baño	   de	   EDTA	   bisódica	   y	  
tetrasódica	  al	  5%	  en	  el	   lebes	  con	  agitador	  
magnético.	  

Fig.	   41.	   Baño	   de	   EDTA	   bisódica	   y	  
tetrasódica	  al	  5%	  en	   la	   copa	  con	  agitador	  
magnético.	  

Fig.	   40.	   Consolidación	   previa	   con	   Paraloid	  
B72	  en	  el	  lebes.	  
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Concluyendo	  el	  tratamiento,	  se	  procede	  a	   la	  neutralización	  de	   la	  cerámica	  
con	  un	  baño	  de	  agua	  destilada	  alrededor	  de	  24	  horas	  para	  eliminar	   las	   sales	  
solubles	  que	  puedan	  aparecer	  posteriormente.	  Tras	  el	  baño	  de	  neutralización,	  
se	   coloca	   en	   la	   estufa	   de	   desecación	   para	   secar	   la	   pieza	   y	   así	   evaporar	   los	  
productos	  utilizados.	  

Después	  de	  examinar	  el	   resultado	  del	  baño,	  se	  observa	  en	  el	   lebes	  que	  se	  
han	   eliminado	   las	   incrustaciones	   calcáreas	   de	   manera	   general.	   Aun	   así,	   se	  
percibe	   que	   la	   incrustación	   está	   estratificada	   y	   el	   último	   estrato	   final	   no	   se	  
elimina	   con	   el	   propio	   baño	   de	   EDTA.	   En	   la	   parte	   del	   interior	   de	   la	   base	   se	  
encuentra	   una	   incrustación	   totalmente	   adherida	   y	   muy	   consistente;	   y	   en	   la	  
parte	  exterior	  como	  una	  especie	  de	  veladura	  superficial.	  	  

Por	   tanto,	   se	   decide	   realizar	   una	   prueba	   de	   carbonatos	   para	   conocer	   la	  
composición	   de	   estas	   incrustaciones	   y	   decidir	   un	   tratamiento	   para	   su	  
eliminación.	  	  

Se	  observa	  que	  la	  incrustación	  de	  la	  parte	  del	  interior	  de	  la	  base	  se	  produce	  
efervescencia	  por	  lo	  que	  da	  positivo	  en	  carbonatos.	  Mientras	  que	  la	  de	  la	  parte	  
externa	  da	  negativo	  en	  la	  prueba,	  por	  lo	  que	  se	  supone	  que	  es	  una	  incrustación	  
de	  tipo	  arcillosa.	  	  

Posteriormente	  a	  la	  realización	  de	  la	  prueba	  de	  carbonatos,	  se	  concluye	  que	  
la	   incrustación	  que	  presenta	  el	   lebes,	  es	  una	   incrustación	  estratificada	  ya	  que	  
se	   han	   presentado	   varios	   niveles	   de	   estratos	   con	   diferente	   composición.	   El	  
primer	   estrato	   que	   se	   encuentra	   es	   una	   incrustación	   calcárea	   más	   terrosa,	  
seguidamente	  otra	  más	  pura	  y	  compacta,	  y	  esta	  última,	  en	  la	  parte	  exterior	  de	  
la	  pieza,	  una	  incrustación	  arcillosa	  rica	  en	  silicatos22.	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22.	   Basado	   en	   la	   realización	   única	   de	   la	   prueba	   de	   carbonatos,	   por	   lo	   que	   es	   un	  
supuesto	  caso	  hipotético	  a	  falta	  de	  análisis	  de	  comprobación	  de	  estratos.	  

Fig.	   44.	   Incrustación	   calcárea	   pura	   y	  
compacta	   en	   la	   base	   de	   la	   parte	   interna	  
del	  lebes.	  

Fig.	  45.	  	  Incrustación	  terrosa	  en	  la	  parte	  externa	  del	  lebes.	  
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1	   Incrustación	  terrosa	  

2	   Incrustación	  calcárea	  pura	  y	  compacta	  

3	   Incrustación	  arcillosa	  

4	   Pasta	  cerámica	  
	  

Tabla	  9.	  Composición	  de	  los	  diferentes	  estratos	  del	  lebes.	  

Al	  mismo	  tiempo,	  en	  la	  incrustación	  del	  interior,	  se	  aclara	  que	  al	  haber	  una	  
gran	   cavidad,	   la	   suciedad	   ha	   ido	   depositándose	   en	   la	   base	   por	   lo	   que	   la	  
incrustación	  es	  demasiado	  gruesa,	   y	   se	   requeriría	  de	  demasiado	   tiempo	  para	  
que	  el	  EDTA	  pudiera	  eliminarla,	  pudiendo	  entonces	  afectar	  al	  resto	  de	  zonas	  ya	  
limpias.	  Se	  decide	  no	  someter	   la	  pieza	  a	  baño	  al	   tener	  prácticamente	   toda	   la	  
pieza	  limpia	  y	  actuar	  de	  forma	  controlada,	  localizada	  y	  puntual.	  	  

Por	   lo	   cual,	   para	   la	   incrustación	   interior	   se	   decide	   realizar	   un	   estudio	   de	  
limpieza	   físico-‐química	   con	   ácidos	   fuertes	   de	   tipo	   inorgánico	   como	   el	   ácido	  
clorhídrico	   o	   nítrico23.	   Estos	   ácidos	   se	   utilizan	   como	   último	   recurso	   en	   casos	  
muy	  concretos	  cuando	  no	  hayan	   funcionado	  otros	  sistemas	  en	   la	   limpieza	  de	  
incrustaciones	   insolubles	  ya	  que	  funcionan	  correctamente.	  Se	  realiza	  con	  una	  
metodología	   muy	   controlada,	   precisa	   y	   de	   forma	   puntual,	   humectando	  
previamente	  con	  agua	  destilada	  para	  eliminar	  la	  tensión	  superficial.	  

	   10%	   20%	  

Ácido	  clorhídrico	  
Se	  tiene	  que	  ejercer	  

demasiada	  fricción	  para	  
eliminar	  la	  incrustación.	  

Elimina	  gran	  parte	  de	  la	  
incrustación.	  

Ácido	  nítrico	   No	  se	  obtiene	  ningún	  
resultado.	  

No	  se	  obtiene	  ningún	  
resultado.	  

	  

Tabla	  10.	  Pruebas	  de	  limpieza	  físico-‐química	  con	  ácidos	  fuertes	  en	  el	  lebes.	  

Como	   se	   observa	   en	   la	   Tabla	   10,	   el	   ácido	   que	   mejor	   actúa	   sobre	   la	  
incrustación	   es	   el	   ácido	   clorhídrico	   al	   20%.	   A	   continuación	   se	   procede	   a	   la	  
realización	  de	  la	  limpieza	  en	  el	  interior	  de	  la	  base	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  cepillo	  de	  
cerda	   media,	   previamente	   saturada	   de	   agua	   para	   favorecer	   la	   acción	  
superficial.	  Una	  vez	  terminada	  la	  limpieza	  se	  realiza	  un	  baño	  de	  agua	  destilada	  
y	   unas	   gotas	   de	   amoniaco	   con	  una	  duración	  de	   15	  minutos,	   para	   neutralizar	  
considerando	  que	  el	  ácido	  clorhídrico	  tiene	  un	  pH	  elevadamente	  ácido.	  

Respecto	  a	  la	  incrustación	  terrosa	  del	  exterior	  de	  la	  cerámica,	  se	  considera	  
utilizar	   un	   baño	   con	   un	   jabón	   tensoactivo	   como	   el	   New-‐des	   para	   reducir	   la	  
tensión	  superficial.	  Este	  baño	  de	  New-‐des	  al	  10%	  en	  agua	  destilada	  se	  realiza	  
sobre	  el	  agitador	  magnético	  con	  control	  de	  temperatura	  a	  40ºC.	  La	  duración	  es	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23.	   CARRASCOSA	   MOLINER,	   B.	   (2009).	   La	   Conservación	   y	   Restauración	   de	   objetos	  
cerámicos	  arqueológicos,	  p.	  92-‐93.	  

Fig.	   46.	   Baño	   con	   New-‐des	   al	   10%	   sobre	  
agitador	  magnético	  y	  temperatura.	  
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aproximadamente	  de	  cuatro	  horas	  debido	  a	  que	  se	  tiene	  que	  dejar	  suficiente	  
tiempo	   para	   que	   actúe	   el	   producto	   y	   evitar	   lo	   máximo	   posible	   la	   abrasión	  
mecánica	  sobre	  la	  decoración	  con	  un	  pincel	  de	  cerda	  suave.	  Tras	  su	  aplicación	  
el	   resultado	   es	   óptimo,	   consiguiendo	   eliminar	   la	   veladura	   superficial	   de	   tipo	  
arcilloso.	  

7.4.	  DESALACIÓN	  
Para	   la	   extracción	   de	   las	   sales	   solubles	   en	   la	   cerámica,	   se	   realiza	   un	  

tratamiento	  de	  desalación	  que	  consiste	  en	  sucesivos	  baños	  de	  agua	  destilada	  
cada	   24	   horas	   hasta	   llegar	   aproximadamente	   a	   10-‐20	   microsiémens24.	   Este	  
proceso	  se	  realiza	  con	  un	  agitador	  magnético	  con	  control	  de	  temperatura,	  ya	  
que	   la	   agitación	   continua	   y	   una	   temperatura	   de	   40ºC	   acelera	   y	   mejora	   el	  	  
tratamiento.	  	  	  

Se	   realiza	   una	  medición	   inicial	   del	   agua	   para	   calibrar	   con	   la	   ayuda	   de	   un	  
conductímetro,	   y	   durante	   los	   siguientes	   días	   se	   toman	   las	   mediciones	   para	  
controlar	   la	   concentración	   de	   sales	   que	   desprende	   la	   cerámica	   tras	   cada	  
cambio	   de	   baño.	   Previo	   a	   la	   medición,	   se	   debe	   agitar	   el	   agua	   con	   el	   fin	   de	  
evitar	  que	  las	  sales	  se	  posen	  en	  el	  fondo,	  en	  las	  paredes	  o	  en	  la	  cerámica.	  	  

Finalmente,	  tras	  diversos	  baños	  de	  24	  horas,	  las	  medidas	  de	  conductividad	  
oscilan	  entre	  11	  µS	  en	  el	  lebes	  y	  4	  µS	  en	  la	  copa.	  Como	  se	  puede	  apreciar	  en	  la	  
Tabla	  11,	  gracias	  a	  las	  mediciones	  que	  se	  han	  tomado	  durante	  la	  desalación,	  ha	  
descendido	  el	  contenido	  de	  sales.	  

	   Lebes	  (µS)	   Copa	  (µS)	  

10/12/2015	   68	   90	  
11/12/2015	   36	   18	  
12/12/2015	   21	   9	  
13/12/2015	   16	   6	  

14/12/2015	   11	   4	  
	  

Tabla	  11.	  Datos	  de	  desalación	  del	  conjunto	  cerámico.	  

Al	  concluir	  el	  tratamiento,	  se	  reflejan	  las	  mediciones	  en	  gráficas	  para	  poder	  
observar	   las	   variaciones	   diarias	   desde	   el	   inicio	   y	   el	   final	   de	   la	   extracción	   de	  
sales	  solubles.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24.	  A.A.V.V.	   (2002).	  Ciencia	  para	   los	   restauradores:	  materiales,	   limpieza	  y	  adhesivos	  y	  
recubrimientos,	  p.131-‐133.	  

Fig.	  47.	  Desalación	  con	  agitador	  magnético	  
con	  temperatura.	  
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Gráfica	  1.	  Proceso	  de	  desalación	  del	  lebes.	  

	  

Gráfica	  2.	  Proceso	  de	  desalación	  de	  la	  copa.	  

Tras	   finalizar	   el	   tratamiento	   de	   desalación	   se	   realiza	   un	   secado	   de	   las	  
cerámicas	  mediante	   el	   uso	   de	   la	   estufa	   de	   desecación	   durante	   24	   horas	   con	  
una	  temperatura	  de	  aproximadamente	  60ºC.	  

7.5.	  CONSOLIDACIÓN	  
Al	   concluir	   el	   tratamiento	   de	   desalación	   se	   estudia	   la	   posibilidad	   de	  

consolidar	  tanto	  la	  pasta	  cerámica	  como	  la	  decoración	  a	  causa	  de	  una	  posible	  
pérdida	  de	  consistencia	  producida	  por	  el	  paso	  del	  tiempo.	  
	  

7.5.1.	  Pruebas	  de	  resistencia	  
Anteriormente,	   como	   se	   expone	   en	   el	   subepígrafe	   7.1.2.,	   se	   realizaron	  

dichas	  pruebas	  para	  determinar	  el	  estado	  de	  la	  pasta	  y	  la	  decoración	  tanto	  en	  
la	   parte	   interna	   como	   externa.	   Los	   resultados	   obtenidos	   eran	   subjetivos,	  
debido	   a	   que	   la	   pieza	   estaba	   muy	   concrecionada	   y	   se	   realizó	   en	   pequeñas	  
zonas	   donde	   se	   observaba	   la	   pasta	   y	   decoración.	   Por	   lo	   que	   es	   necesario	  
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repetir	   esta	   prueba	   para	   no	   efectuar	   de	   forma	   indiscriminada	   una	  
consolidación	  innecesaria25.	  De	  la	  misma	  manera,	  esta	  prueba	  ayuda	  a	  decidir	  
la	  selección	  del	  producto	  y	  la	  metodología	  de	  aplicación.	  	  

Pasta	   Decoración	  
Poco	  resistente.	  

Perdida	  de	  cohesión	  
interna	  y	  muy	  
debilitada.	  

Parcialmente	  
disgregada.	  

	  

Tabla	  12.	  Pruebas	  de	  resistencia	  del	  lebes.	  

Pasta	   Decoración	  

Totalmente	  resistente.	   Pulverulenta,	  soluble	  y	  
poco	  resistente.	  

	  

Tabla	  13.	  Pruebas	  de	  resistencia	  de	  la	  copa.	  

En	  los	  resultados	  obtenidos	  respecto	  a	  la	  resistencia	  del	  conjunto	  cerámica	  
son	  los	  esperados,	  puesto	  que	  en	  las	  anteriores	  pruebas	  de	  solubilidad	  dieron	  
resultados	   similares.	   También	   añadir	   que	   a	  medida	   que	   se	   han	   realizado	   los	  
tratamientos	   de	   limpieza	   se	   ha	   podido	   observar	   el	   estado	   en	   el	   que	   se	  
encuentra	  el	  conjunto	  cerámico.	  	  	  

La	  información	  obtenida	  confirma	  la	  necesidad	  de	  consolidar	  ambas	  piezas	  
pero	   con	   distintas	   metodologías	   y	   materiales.	   Se	   ha	   determinado	   que	   en	   la	  
pieza	   copa	   únicamente	   se	   actuará	   sobre	   la	   película	   pictórica	   puesto	   que	   la	  
pasta	  presenta	  buena	  resistencia.	  La	  consolidación	  se	  realiza	  de	  forma	  puntual	  
con	  Paraloid	  B-‐72	  al	  5%	  en	  etil-‐acetato	  aplicado	  con	  un	  pincel	  fino	  suave.	  

Respecto	  a	  la	  pieza	  lebes,	  presenta	  dos	  niveles	  de	  inestabilidad	  estructural	  y	  
superficial	   por	   lo	   que	   se	   decide	   realizar	   una	   consolidación	   general 26 .	  
Previamente,	   se	   consolidan	   puntualmente	   las	   pequeñas	   fracturas	   por	  
mediante	   inyección	  con	  Paraloid	  B72	  al	  10%	  en	  butilacetato.	  A	   continuación,	  
se	   realiza	   una	   consolidación	   general	   mediante	   una	   impregnación	   por	  
inmersión	   en	   un	   baño	   estático	   de	   silicato	   de	   etilo	   Estel	   1000.	   Este	   proceso	  
durará	   aproximadamente	   una	   hora,	   hasta	   conseguir	   que	   el	   producto	   se	  
impregne	  totalmente	  sobre	  la	  cerámica.	  	  

No	  ha	  sido	  posible	   la	  aplicación	  del	  consolidante	  con	  baño	  al	  vacío	  por	   las	  
dimensiones	  de	  la	  pieza.	  Este	  método	  penetra	  con	  mayor	  profundidad	  sobre	  la	  
pasta	   cerámica.	   Se	   controla	   la	   aparición	   de	   brillos	   y	   variaciones	   de	   tonos	  
indeseados	  que	  podrían	  modificar	  su	  óptica	  original	  con	  una	  muñequilla	  para	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25.	  BUYS,	  S.	  y	  OAKLEY,	  V.	  (1993).	  Conservation	  and	  restoration	  of	  ceramics,	  p.	  100-‐101.	  
26.	   GARCIA	   FORTES,	   S.	   y	   FLOS	   TRAVIESO,	   N.	   (2008).	   Conservación	   y	   restauración	   de	  
bienes	  arqueológicos,	  p.	  178.	  

Fig.	   48.	   Consolidación	   puntual	   mediante	  
inyección	  con	  Paraloid	  B72.	  
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eliminar	  los	  excesos	  de	  disolvente27.	  

Pasados	   10	   días,	   se	   comprueba	   en	   ambas	   piezas,	   generando	   una	   fricción	  
con	  la	  ayuda	  de	  un	  hisopo	  y	  agua	  destilada	  sobre	  la	  pasta	  y	  la	  decoración,	  si	  la	  
consolidación	   ha	   devuelto	   a	   las	   piezas	   la	   cohesión	   material	   necesaria.	  
Finalmente,	  se	  confirma	  que	  efectivamente	  el	  producto	  ha	  consolidado.	  

7.6.	  MONTAJE	  
Concluido	   el	   proceso	   de	   consolidación,	   se	   procede	   a	   la	   realización	   del	  

montaje	   de	   los	   fragmentos	   de	   la	   pieza	   lebes,	   para	   así	   poder	   devolver	   su	  
integridad	  para	  una	  correcta	  lectura.	  	  

Antes	   de	   realizar	   el	   montaje	   definitivo	   con	   el	   adhesivo	   seleccionado,	   se	  
realiza	  un	  premontaje	  con	  cinta	  de	  papel	  para	  seleccionar	  orden	  de	  montaje	  y	  
evitar	   posibles	   equivocaciones.	   Cuando	   se	   vayan	   a	   eliminar	   las	   cintas,	   se	  
deberá	   reblandecer	   el	   adhesivo	  de	  estas	   con	   la	   ayuda	  de	   impregnaciones	  de	  
alcohol	  etílico.	  

El	   montaje	   definitivo	   se	   realiza	   con	   una	   resina	   polivinílica	   como	  Mowital	  
B60HH	   al	   25%	   en	   alcohol	   etílico	   por	   su	   buena	   reversibilidad	   y	   elasticidad.	  
Previamente,	  los	  bordes	  de	  los	  fragmentos	  deben	  estar	  perfectamente	  limpios	  
para	  obtener	  una	  unión	  perfecta.	  	  

Los	   fragmentos	   se	   adhieren	   uno	   a	   uno	   desde	   la	   base	   hacia	   arriba	   para	  
poder	  evitar	  posibles	  desniveles.	  El	  adhesivo	  se	  extiende	  con	  una	  capa	  fina	  a	  lo	  
largo	  de	  ambos	  bordes	  de	  la	  fractura	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  pincel	  que	  se	  aprietan	  
luego	   el	   uno	   contra	   el	   otro.	   Para	   una	   correcta	   fijación	   de	   los	   fragmentos	   se	  
colocan	   cinta	   adhesiva	   sobre	   la	   fractura	   para	   generar	   presión	   entre	   ellas	   y	  
quede	  bien	  sellada	  con	  el	  adhesivo.	  De	  igual	  forma,	  se	  utiliza	  la	  caja	  de	  arena	  
durante	  el	  secado	  del	  adhesivo	  para	  que	  se	  adhiera	  por	  su	  propio	  peso.	  	  

Tras	  pasadas	  aproximadamente	  24	  horas,	  se	  comprueba	  que	  el	  adhesivo	  se	  
ha	  secado	  totalmente	  y	  si	  la	  unión	  de	  los	  fragmentos	  es	  correcta.	  El	  exceso	  de	  
adhesivo	  se	  elimina	  de	  forma	  mecánica	  mediante	  bisturí	  y	  acetona.	  

7.7.	  REINTEGRACIÓN	  VOLUMÉTRICA	  
El	   proceso	   más	   polémico	   de	   una	   intervención	   es	   la	   reintegración	  

volumétrica	   de	   las	   piezas	   cerámicas	   con	   faltantes.	   Llegados	   a	   este	   punto,	   se	  
plantea	  sí	  realizar	  una	  reintegración	  volumétrica	  o	  no	  en	  ambas	  piezas28.	  

Finalmente,	   se	   considera	   que	   la	   pieza	   lebes	   no	   es	   necesaria	   realizar	   una	  
reintegración	   volumétrica	   de	   sus	   lagunas	   ya	   que	   la	   lectura	   de	   la	   pieza	   es	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27.	  BERDUCOU,	  M.	  (1990).	  La	  Conservation	  en	  archéologie,	  p.144.	  	  
28.	  PASÍES	  OVIEDO,	  T.	  y	  CARRASCOSA	  MOLINER,	  B.	  (2002).	  “Alternativas	  en	  el	  proceso	  
de	   reintegración	   de	   cerámicas	   arqueológicas”	   en	   Actas	   del	   XIV	   Congreso	   de	  
Conservación	  y	  Restauración	  de	  Bienes	  Culturales,	  p.	  709-‐716.	  

Fig.	  49.	  Premontaje	  con	  cinta	  adhesiva.	  

Fig.	   50.	   Impregnación	   en	   los	   bordes	   de	   la	  
fractura	  con	  Mowital	  B60HH	  al	  25%.	  

Fig.	  51.	  Colocación	  del	  fragmento.	  
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correcta	  a	  pesar	  de	  la	  pequeña	  pérdida	  que	  es	  insignificante.	  Se	  justifica	  así	  el	  
criterio	  de	  mínima	  intervención	  y	  máximo	  respeto	  al	  original.	  

	  Mientras	  que	  en	   la	   copa	   se	  desestima	   la	  posibilidad	  de	  una	   reintegración	  
física,	   puesto	   que	   se	   parte	   de	   una	   hipótesis	   debido	   a	   que	   no	   hay	   suficiente	  
información	  sobre	  su	  forma	  original29.	  	  

Por	   lo	   general,	   la	   reintegración	   física	   sobre	   este	   tipo	   de	   piezas	   no	   es	  
aconsejable,	   pero	   sí	   que	   sería	   interesante	   realizar	   una	   reconstrucción	  
volumétrica	  con	  otro	  tipo	  de	  metodología	  para	  mejorar	  su	  comprensión.	  Por	  lo	  
que	   se	   proponen	   varias	   posibilidades	   de	   reconstrucción	   mediante	   realidad	  
virtual	   o	   aumentada 30 	  como	   complemento	   didáctico	   para	   llegar	   al	  
entendimiento	  de	  la	  pieza31.	  	  

No	  se	   trata	  exactamente	  de	  material	  de	   reintegración,	   sino	  de	  un	  sistema	  
que	   permite	   definir	   volumétricamente	   la	   forma	   del	   original.	   Estas	  
reintegraciones	  digitales	  son	  una	  evolución	  del	  dibujo	  arqueológico,	  donde	  se	  
intenta	   conseguir	   un	   modelo	   del	   original	   (geometría	   y	   textura)	   mediante	  
programas	   informáticos	   de	   diseño	   tridimensional.	   También	   existen	   otros	  
métodos	  de	  documentación	  como	  el	  escáner	  3D	  o	  la	  fotogrametría	  digital.	  	  

Es	   por	   ello	   que	   se	   propone	   el	   empleo	   de	   este	   tipo	   de	   reintegración	  
volumétrica	  digital	  en	  el	  caso	  de	  que	  la	  pieza	  vaya	  a	  ser	  expuesta.	  

7.8.	  CONSERVACIÓN	  PREVENTIVA	  
De	  poco	  sirve	  realizar	  una	  restauración	  si	   las	  piezas	  no	  se	  van	  a	  conservar	  

en	   unas	   condiciones	   medioambientales	   idóneas	   que	   se	   adecuen	   a	   sus	  
necesidades	  para	  que	  permanezcan	  estables	  y	  reducir	  los	  riesgos	  de	  deterioro.	  
Las	   condiciones	   medioambientales	   idóneas	   que	   se	   deben	   controlar	   son	   la	  
humedad	   relativa,	   temperatura,	   iluminación,	   contaminación	   atmosférica,	  
ventilación	  y	  vibraciones32.	  

Las	   piezas	   intervenidas	   han	   sido	   catalogadas	   y	   almacenadas	   en	   unos	  
armarios	   acristalados	  que	   se	   encuentran	   en	  una	  de	   las	   salas	   de	  depósito	   del	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29.	  CARRASCOSA	  MOLINER,	  C.	  y	  LASTRAS	  PÉREZ,	  M.	  (2008).	  “Sistemas	  alternativos	  para	  
la	   reintegración	   y	   musealización	   de	   cerámicas	   arqueológicas”	   en	   Actas	   del	   XVII	  
Congreso	   Internacional	  de	  Conservación	  y	  Restauración	  de	  Bienes	  Culturales,	  p.	  509-‐
511.	  
30 .	   MELCHOR,	   J.	   M.,	   MARTÍNEZ,	   J.,	   BONAFE,	   C.	   y	   CABRERA	   (en	   prensa).	   “La	  
virtualización	  en	  el	  Museo	  Arqueológico	  de	  Burriana	   (Castellón-‐España)”	  en	  Actas	  del	  
VIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Arqueología	  e	  Informática	  Gráfica.	  
31 .	   TEJERINA	   ANTÓN,	   D.,	   ESCLAPÉS	   JOVER,	   F.	   J.,	   PASÍES	   OVIEDO,	   T.	   y	   MELCHOR	  
MONTSERRAT,	  J.	  M.	  (2011).	  “La	  restauración	  virtual	  de	  piezas	  arqueológicas	  a	  partir	  de	  
datos	   procedentes	   de	   escáner	   3D”	   en	   Actas	   del	   III	   Congreso	   Internacional	   de	  
Arqueología	  e	  Informática	  Gráfica,	  p.	  242-‐245.	  
32.	  GARCIA	  MORALES,	  M.	   (2000).	   La	   conservación	  preventiva	   en	   los	  museos:	   Teoría	   y	  
práctica.	  p.	  22-‐26.	  	  

Fig.	   53.	   Reconstrucción	   virtual	   del	   candil	  
judío.	   MELCHOR,	   J.	   M.,	   MARTÍNEZ,	   J.,	  
BONAFE,	  C.	  y	  CABRERA	  (en	  prensa).	  

Fig.	   54.	   Reconstrucción	   virtual	   del	   candil	  
judío.	   MELCHOR,	   J.	   M.,	   MARTÍNEZ,	   J.,	  
BONAFE,	  C.	  y	  CABRERA	  (en	  prensa).	  

Fig.	  52.	  Realidad	  aumentada	  de	  Hermes	  de	  
Xilxes.	   MELCHOR,	   J.	   M.,	   MARTÍNEZ,	   J.,	  
BONAFE,	  C.	  y	  CABRERA	  (en	  prensa).	  
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Museo	   de	   Prehistoria	   de	   Valencia.	   Los	   parámetros	   medioambientales	  
estándares	  deseables	  para	  el	  material	  cerámico	  se	  expondrán	  a	  continuación33.	  

La	  humedad	  relativa	  que	  se	  aconseja	  es	  55%	  aproximadamente	  +/-‐	  5%	  de	  
variación	   diaria,	   y	   se	   controlará	   mediante	   Art	   Sorb,	   un	   gel	   de	   sílice.	   La	  
temperatura	   debería	   oscilar	   los	   20ºC	   con	   oscilaciones	   de	   +/-‐	   2ºC,	   siendo	  
constante	  en	  todo	  momento	  para	  que	  la	  humedad	  relativa	  no	  se	  altere.	  Por	  lo	  
que	   corresponde	   a	   la	   iluminación	   se	   deberán	   filtrar	   los	   rayos	   UV	   e	   IR	   y	   no	  
sobrepasar	   los	   300	   lux	   al	   contener	   decoración.	   Además,	   se	   deberá	   evitar	   la	  
acumulación	  de	  polvo	  en	  los	  armarios	  acristalados.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33.	  MONTAÑÉS	  GARNICA,	  M.	  J.	  (2013).	  “La	  conservación	  de	  colecciones	  museísticas”	  en	  
SOCIEDAD,	  núm.	  12,	  p.	  17-‐19.	  

Fig.	  55.	  Fotografía	  inicial	  del	  lebes.	   Fig.	  56.	  Fotografía	  final	  del	  lebes.	  

Fig.	  57.	  Fotografía	  inicial	  de	  la	  copa.	  

	  

Fig.	  58.	  Fotografía	  final	  de	  la	  copa.	  
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8.	  CONCLUSIÓN	  Y	  REFLEXIÓN	  FINAL	  
	  

Al	  finalizar	  la	  intervención	  de	  restauración	  del	  conjunto	  cerámico	  se	  pueden	  
extraer	  distintas	  conclusiones	  en	  este	  informe	  que	  facilitarán	  el	  planteamiento	  
de	  intervenciones	  futuras.	  	  

La	   base	   del	   presente	   informe	   y	   el	   punto	   principal	   ha	   sido	   realizar	   la	  
intervención	   del	   conjunto	   de	   cerámica	   ibérica	   con	   decoración	   pintada	   del	  
yacimiento	  de	  La	  Carencia.	  Así	  mismo,	  cabe	  mencionar	  que	  se	  ha	  intentado	  de	  
forma	   especial,	   realizar	   un	   tratamiento	   de	   limpieza	   de	   las	   piezas	   cerámicas	  
para	   devolverle	   su	   legibilidad	   y	   posibilitar	   su	   posterior	   estudio	   por	   parte	   del	  
investigador.	  

La	  intervención	  se	  ha	  realizado	  bajo	  los	  criterios	  profesionales,	  respetando	  
las	   piezas	   cerámica,	   diferenciando	   el	   original	   para	   su	   reconocimiento	   y	  
empleando	   materiales	   reversibles.	   Debe	   mencionarse	   la	   importancia	   de	   la	  
realización	  de	  las	  pruebas	  previas	  que	  se	  han	  realizado	  durante	  el	  proceso	  de	  
restauración	   para	   determinar	   los	   métodos	   y	   materiales	   más	   efectivos	   e	  
idóneos	  y	  así	  realizar	  una	  correcta	  intervención	  de	  restauración	  y	  comprender	  
las	  patologías	  que	  han	  sufrido	  las	  piezas.	  

Hay	  que	  destacar,	  en	   los	  tratamientos	  de	   limpieza,	  que	  en	  todo	  momento	  
se	  han	  aplicado	  de	  forma	  controlable,	  gradual	  y	  selectiva.	  A	  medida	  que	  se	  han	  
realizado	   los	  tratamientos	  de	   limpieza,	  se	  han	  resuelto	  problemas	  de	  manera	  
efectiva.	  Destacar	  la	  incrustación	  estratificada	  que	  obligó	  a	  modificar	  el	  plan	  de	  
intervención	  que	  se	  tenía	  previsto.	  

A	   modo	   de	   reflexión,	   se	   demuestra	   que	   para	   realizar	   una	   correcta	  
intervención	   es	   obligatorio	   tener	   una	   metodología	   de	   trabajo	   bien	  
estructurada	   y	   coherente	   para	   controlar	   todos	   los	   tratamientos	   realizados	  
durante	  la	  intervención	  de	  restauración.	  

Una	   vez	   finalizada	   la	   intervención,	   ambas	   piezas	   cerámicas	   recuperan	   su	  
legibilidad	  sobre	  lo	  que	  respecta	  a	  su	  decoración	  pintada,	  descubriendo	  que	  se	  
trata	  de	  una	  decoración	  geométrica	  y	  floral.	  

Se	  ha	  estudiado	  la	  posibilidad	  de	  una	  reintegración	  volumétrica	  en	  la	  copa	  
mediante	   realidad	   virtual	   o	   aumentada	   con	   la	   finalidad	   de	   definir	  
volumétricamente	  la	  forma	  del	  original	  y	  así	  facilitar	  su	  lectura.	  

Al	   final	   del	   presente	   informe,	   se	   realiza	   una	   propuesta	   de	   conservación	  
preventiva	   del	   conjunto	   cerámico	   para	   ser	   almacenado	  en	   los	   almacenes	  del	  
Museo	   de	   Prehistoria	   de	   Valencia	   ya	   que	   su	   uso	   actual	   se	   limita	   a	   servir	   de	  
estudio	  a	  los	  investigadores.	  
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Toda	   intervención	   de	   restauración	   debería	   contar	   con	   la	   ayuda	   de	   un	  
equipo	  de	   trabajo	  de	   restauradores.	  Y	  para	   la	   contextualización	  de	   las	  piezas	  
con	   la	   colaboración	  y	  experiencia	  por	  parte	  de	   los	   conservadores	  del	  museo.	  
En	   conclusión	   un	   trabajo	   interdisciplinario	   donde	   cooperen	   expertos	   de	  
distintos	  ámbitos	  para	  conseguir	  una	  completa	  intervención.	  

Finalmente,	  resaltar	  la	  gran	  oportunidad	  que	  ofrece	  el	  Museo	  de	  Prehistoria	  
de	   Valencia,	   poder	   trabajar	   en	   un	   laboratorio	   de	   restauración	   para	   la	  
realización	  de	  este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  Se	  ofrece	  la	  posibilidad	  de	  conocer	  el	  
funcionamiento	  del	  mundo	  laboral	  relacionado	  con	  el	  Grado	  de	  Conservación	  y	  
Restauración	  de	  Bienes	  Culturales	  mediante	  estas	  prácticas.	  
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