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También queremos agradecer a nuestro equipo de colaboradores, formados durante años de 
trabajo en el Testaccio, su intenso trabajo en una excavación que necesita de un particular esfuerzo, 
dadas las condiciones en las que ésta se desarrolla. En las campañas de 1995, 1996 y 1997 el equi-
po de excavación estuvo formado por: Antonio Aguilera, Ramón Álvarez, Piero Berni, Francesca 
Boldrighini, Javier Casulleras, Paola Cavalieri, Manuel Cubero, Teresa de la Vega, Montserrat Díez, 
Gloria García, Marta García, Eduard Garrote, Montserrat Labrador, Miguel Ángel Marín, José Luís 
Meléndez, Simona Morretta, Pablo Ozcáriz, Lluís Pons, Víctor Revilla, Rosario Rovira, Jordi Serra 
e Inmaculada Subirats.

Las excavaciones fueron financiadas por el Ministerio Español de Educación y Cultura a través 
de la Subdirección General de Patrimonio, dentro del Convenio Cultural que existe entre España e 
Italia. Los estudios arqueométricos, bajo la dirección del prof. Dr. Odino Grubessi de la Università 
La Sapienza de Roma, han sido realizados por el Consiglio Nazionale della Recerca y por las Uni-
versidades de Barcelona y La Sapienza de Roma.

Información sobre nuestros trabajos puede consultarse en el portal informático http://
ceipac.ub.edu.

Este volumen ha sido editado gracias al patrocinio de la Real Academia de la Historia (Ma-
drid); de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, cuyo Presidente, D. Felipe López, siempre ha 
estimulado nuestros trabajos; de la Caja de Jaén y de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, D. Ricardo Domínguez, Director de la misma.

Información sobre nuestros trabajos puede consultarse en el portal informático http://
ceipac.ub.edu.
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Figura 2.- Camafeo de la colección Medici.
Escena de la disputa entre Poseidón y

Atenea por la posesión del Ática.
Museo Nazionale de Nápoles (Foto G.

Gasparri, 1994).

Figura 3.- Córdoba. Brocal de pozo en
mármol. Escena de la disputa entre

Poseidón y Atenea por la posesión del Ática.
Museo Arqueológico de Córdoba (Foto R.

Corzo, 1994).

Figura 4.- Cerámica apulia de figuras rojas, s. IV aC. Lechuza y olivo, símbolos de Atenea.
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, nº inv. 11935. Foto G.L.M.
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Figura 5.- Tetradracma de Atenas, segun-
da mitad del siglo V aC. Lechuza y olivo,
símbolos de Atenea. Pergamonmuseum de

Berlín (Foto S. Shultz, 1991). Figura 6.- Lekythos ático de Atenas,
primera mitad del siglo V aC. Museo de la

Acrópolis de Atenas (Foto LIMC, II).

Figura 7.- Decadracma de Atenas, 478-470
aC. Atenea tocada con el yelmo ático deco-
rado con ramas de olivo. Pergamonmuseum

de Berlín (Foto S. Schultz, 1991).

Figura 8.- Gema, de la primera mitad del s. I
aC. Atenea/Minerva junto a un ara y un olivo.

Staatlichemuseum de Berlín (Foto LIMC II).

Figura 9.- Olpe protoática con la representación de Aristeo, ca. 600 aC.
Museo Nacional de Atenas (Foto LIMC II).
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La sacralidad del olivo en época griega se manifiesta en las escenas de sacrificio representadas
en una tableta de madera pintada de época arcaica (540 a.C.), hallada en la gruta de Pitsà, cerca de
Corinto, en la que los fieles, en procesión, se adornan con coronas de olivo y llevan en las manos
ramos también de olivo7, o en una crátera campana del Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
procedente de Lucania (Magna Grecia), del 360 a.C., con la representación de una escena de sacrifi-
cio de un niño en presencia de Hermes, en la que el sacerdote realiza la aspersión con una rama de
olivo8. También la mitología se hace eco de esta planta de tan amplio y alegórico significado, como
puede apreciarse en un relieve de mármol, copia de un original griego de 420-410 a.C., conservado en
el Pergamonmuseum de Berlin, en el que se representa el mito de Medea y las Peliades, habiéndose
figurado la segunda Peliade con un ramo de olivo en su mano derecha9.

7 N. PAPAHATZIS, Corinto antica, Atenas 1991, 15.
8 G. LEROUX, Vases grecs et Italo-Grecs du Musée Archéologique de Madrid, Bordeaux, 1912, nº 232; A.D. TRENDALL, The
Red-Figured vases of Lucania, Campania and Sicily, Clarendon Press, Oxford, 1967, 119, nº 598.
9 M. KUNZE, Die antikensammlung im Pergamonmuseum und in Charlottenburg, Mainz 1992, 134-135, nº 43.

Figura 10.- Tableta griega de madera pintada de época arcaica, 540 aC., hallada en la gruta
de Pitsà, cerca de Corinto. Museo Nacional de Atenas (Foto N. Papahatzis, 1991).

Figura 11.- Crátera campana de figuras rojas, de Lucania, Pintor de las Coéforas, 360 aC.
Escena de sacrificio de un niño en un altar ante Hermes psicopompo. Museo Arqueológico

Nacional de Madrid, nº inv. 11901 (Foto G.L.M).
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Por otra parte, el carácter alegórico del
olivo se manifiesta en las guirnaldas de olivo
que decoran frecuentemente los cuellos de la
cerámica griega de figuras rojas, como se apre-
cia en la citada ánfora del Museo Arqueológi-
co Nacional de Madrid con la disputa entre
Poseidón y Atenea por el dominio del Atica
(vid. supra),  y ornan el cuerpo de dos kantharoi
del tesoro de plata procedente de la Casa de
Menandro en Pompeya, que se data a media-
dos del siglo I a.C.10, siendo frecuente la repre-
sentación de coronas de olivo durante la época
augustea y primera edad imperial, baste recor-
dar el escudo en bronce de Pompeya, conser-
vado en el Museo Nazionale de Nápoles, deco-
rado con aplicaciones de plata en forma de co-
ronas de olivo presididas por la cabeza de Me-
dusa en el centro11. Sin embargo, la presencia

10 A. MAIURI, La Casa del Menandro e il suo tesoro di argenteria, Roma 1933, 330-334, nº 7 y 8, tav. 37.1-2.
11 S. DE CARO, Museo Nazionale di Napoli, Nápoles 1999, 104.

Figura 12.- Relieve de mármol, copia de un original griego de 420-410 aC. Mito de Medea y
las Peliades. Pergamonmuseum de Berlín (Foto M. Kunze, 1992).

Figura 13.- Pompeya, kantharos de plata
del Tesoro de la Casa de Menandro, me-

diados del s. I aC. Museo Nazionale de
Nápoles (Foto A. Maiuri, 1933).
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Figura 14.- Pompeya. Escudo de bronce
con aplicaciones de plata, época augustea.

Museo Nazionale de Nápoles (Foto S. de
Caro 1999).

Figura 15.- Pseira (Creta). Ánfora
minoica, 1550 aC. Museo de Heraclion (Foto

P. Demargne, 1964).

Figura 16.- Necrópolis de Kouklia-Skales (Paleopaphos). Placas de oro votivas del período
Chiprogeométrico II-III. Museo Nacional de Nicosia (Foto F.G. Maier, V. Karageorghis, 1984).

alegórica del olivo en el arte remonta a épocas anteriores, como lo demuestra el ánfora minoica de
Pseira (Creta), conservada en el Museo de Heraclion, que se data hacia el 1550 a.C., decorada con
cabezas de toro y dobles hachas entre ramas de olivo12. Del siglo XI a.C. son cinco placas de oro que
se conservan en el Museo de Nicosia, procedentes de la tumba 67 de la necrópolis de Kouklia-Skales
(Paleopaphos, Chipre), perteneciente al periodo Chipro-geométrico II-III; todas van decoradas con el
mismo motivo, una figura femenina, tal vez una sacerdotisa, ataviada con traje largo y tocada con un
polos o tiara, llevando ramas de olivo13.

12 P. DEMARGNE, Nacimiento del Arte Griego, Madrid 1964, 149, fig. 199.
13 F. G. MAIER, V. KARAGEORGHIS, Paphos. History and Archaeology, Nicosia 1984, 149-157, figs. 143-5.


