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PRESENTACIÓN

Esta breve presentación trata de glosar en pocos párrafos la fecunda tra-
yectoria académica y docente de la Profesora Francisca Chaves Tristán, a 
sabiendas de que no es fácil resumir en unos breves párrafos cincuenta años 
de trayectoria docente e investigadora en la Universidad de Sevilla. Pero si a 
estas páginas dedicadas a su figura les unimos el elenco de sus publicaciones 
y las aportaciones a este homenaje de sus discípulos, compañeros y amigos, 
que es la parte sustancial de esta monografía, podremos hacernos una idea 
de la huella dejada por su magisterio no sólo en la Universidad española, 
sino también en la esfera académica internacional, sobre todo en el ámbito 
de la Numismática.

Francisca Chaves Tristán cursó sus estudios en la entonces Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, licenciándose en 1970 por la 
sección de Historia General y en 1972 por la de Historia del Arte. En 1972 
obtuvo la calificación de Sobresaliente por Unanimidad en su Tesis de Licen-
ciatura Las monedas de Itálica, dirigida por el Prof. Antonio Blanco Freijeiro, 
maestro de una brillante escuela de arqueólogos formados en la Universidad 
de Sevilla que han ejercido posteriormente en diversas universidades espa-
ñolas. La Prof.ª Chaves es un magnífico exponente de esa escuela de sólida 
formación humanística, enfocada fundamentalmente hacia el campo de la 
Arqueología Clásica.

Su formación académica fue completada con el disfrute de una beca 
de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación (1970-
1973) y el desarrollo de los estudios de Doctorado. En 1977 defendió su Tesis 
Doctoral, de nuevo bajo la dirección del Prof. Antonio Blanco Freijeiro, sobre 
La amonedación de Carteia, Colonia Romula, Colonia Patricia, Iulia Traducta y 
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Ebora. La calificación fue también de Sobresaliente cum laude. Este trabajo 
confirmaba el que será su principal campo de investigación, la Numismática 
antigua, especializándose en el estudio de las amonedaciones de la Hispania 
romana y su contexto histórico y socioeconómico.

En paralelo, desde el curso 1970-1971 ejerció como Profesora Ayudante 
en el Departamento de Historia Antigua, continuando con el desempeño de 
diferentes figuras de profesora contratada, ya en Arqueología, a lo largo de 
la década de los 70 y principios de los 80 en la Universidad de Sevilla y 
en el Colegio Universitario de Huelva. En noviembre de 1982 obtuvo por 
oposición la plaza de Profesora Numeraria de Arqueología, de la que tomó 
posesión en junio de 1983. Desde entonces se vinculó definitivamente a 
la plantilla de profesorado de la Universidad de Sevilla, dentro del Depar-
tamento de Prehistoria y Arqueología. En octubre de 2008 fue acreditada 
como catedrática por la ANECA, y en abril de 2009 concursó a la Cátedra 
de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Tras su jubilación al final del 
curso 2017-2018, fue nombrada Profesora Emérita, figura que ha ejercido 
hasta septiembre de 2021. En definitiva, se trata de una trayectoria de 
medio siglo de actividad profesional, docente, gestora e investigadora, en 
la Universidad de Sevilla, en su mayor parte dentro del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología.

Una trayectoria tan dilatada le ha permitido impartir docencia en todos 
los niveles académicos de los sucesivos planes de estudios: Licenciatura en 
Historia General, Licenciatura en Geografía e Historia (sección Prehistoria 
y Arqueología), Licenciatura en Historia, Licenciatura en Filología Clásica, 
distintos programas de Doctorado, así como en los actuales planes de Grado y 
Máster en Arqueología. Atendiendo a las necesidades que en cada momento 
debía cubrir el Departamento de Prehistoria y Arqueología, ha impartido 
ocasionalmente asignaturas como «Prehistoria general», «Arqueología de 
la Península Ibérica» o «Artes suntuarias de la Antigüedad». Sin embargo, 
la mayor parte de su docencia se ha concentrado en asignaturas acordes 
con su formación y especialización investigadora, dentro del campo de la 
Arqueología Clásica y muy en particular de la Numismática antigua. Su 
ejercicio como profesora universitaria destaca así por su coherencia y por el 
alto nivel de sus contenidos.

Es de resaltar que, al contar con una especialista de su nivel, las asigna-
turas de Numismática han adquirido una especial relevancia en los planes de 
estudio de la Universidad de Sevilla, estando representadas en las sucesivas 
titulaciones relacionadas con la Historia y la Arqueología: la Licenciatura 
en Geografía e Historia (Plan 1978), con una «Epigrafía y Numismática»; 
la Licenciatura en Historia (Plan 1994) con las asignaturas «La Acuñación 
en la Antigüedad» y «La moneda en el mundo antiguo»; la Licenciatura en 
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Historia (Plan 1999) con «Acuñaciones en la Antigüedad» y «Amonedación»; 
el Máster en Arqueología (implantado en el curso 2008-2009) con «Ar-
queología de la Moneda» y el Grado en Arqueología (implantado en el 
curso 2013-2014), en el que se imparte igualmente una «Arqueología de 
la Moneda». Estas materias constituyen una seña de identidad de la oferta 
académica de la Universidad de Sevilla para los estudios de Arqueología, 
que muy pocas universidades españolas ofrecen. La Prof.ª Chaves coordinó 
además durante años programas Erasmus con diez universidades francesas, 
italianas y portuguesas.

Una parte importante de su actividad como docente ha sido la dirección 
de Tesis doctorales, nueve hasta la fecha más una todavía en realización, 
entre ellas las de los coordinadores de esta monografía y las de algunos de 
los autores, todas dentro de los campos de la Numismática y la Arqueología 
antigua de la Península Ibérica. Junto a ello, su labor de dirección de trabajos 
de fin de estudios alcanza hasta diecisiete tesis de Licenciatura y Trabajos de 
Tercer Ciclo (D.E.A.) y cuatro Trabajos de Fin de Máster, además de diversos 
Trabajos de Fin de Grado.

En lo que se refiere a la actividad investigadora, la Prof.ª Chaves ha de-
sarrollado tres líneas fundamentales. La primera, y por la que es conocida 
internacionalmente, es la Numismática antigua de la Península Ibérica, hacia 
la que se decantó desde su tesis de Licenciatura y que mantiene activa hasta 
la actualidad. Sus aportaciones en este terreno se concretan en sus mono-
grafías acerca de las cecas hispanorromanas de Italica, Corduba y Carteia, así 
como el análisis del fenómeno monetario en la Hispania Ulterior desde di-
versos puntos de vista: las ciudades emisoras, aspectos económicos, políticos 
y sociales de la acuñación de moneda. La simbología monetal, en relación 
tanto con las creencias de las comunidades emisoras como con los círculos 
económicos a los que estas pertenecen, es otro de sus campos de interés, que 
en varias publicaciones se ha centrado en la identidad comunitaria y cultural 
de sus responsables. La circulación monetaria con todas sus implicaciones 
económicas e históricas ocupa buena parte de su producción científica, con 
especial atención a las tesaurizaciones ligadas a la primitiva presencia itálica 
en los cotos mineros hispanos, a los conflictos bélicos y a otros aspectos 
relacionados con el contexto socio-económico del fenómeno tesaurizador, 
al que ha dedicado dos monografías; de ahí que en la actualidad sea una de 
las responsables del estudio del que puede considerarse el más espectacular 
y relevante hallazgo numismático en décadas, al nivel de todo el Imperio 
Romano: el tesoro de moneda bajoimperial descubierto fortuitamente en 2016 
en la hacienda El Zaudín (Tomares, Sevilla). Junto a estos temas que continúa 
desarrollando, en la actualidad es considerada uno de los grandes referentes 
internacionales en el estudio sobre la amonedación romana republicana.
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Francisca Chaves fue pionera en nuestro país en la aplicación de méto-
dos y técnicas físico-químicas al estudio del material numismático. En este 
campo, ha intervenido en tres proyectos de investigación del Centro Nacional 
de Aceleradores sobre la caracterización de la orfebrería y la moneda del 
Suroeste peninsular mediante el uso de técnicas nucleares, prolongándose su 
colaboración en la actualidad con el estudio del Tesoro de Tomares. Además, 
ha catalogado las colecciones numismáticas de la Universidad de Sevilla 
(publicada como monografía por la propia institución) y el Ayuntamiento 
de la ciudad así como la moneda republicana conservada en el Gabinete 
Numismático de la Real Academia de la Historia, objeto igualmente de una 
monografía. Así mismo, ha organizado dos congresos nacionales/peninsula-
res de Numismática, formando parte del comité organizador de otros ocho 
encuentros nacionales e internacionales.

En otro terreno, durante la década de los 80 la Prof.ª Chaves, en colabo-
ración con la Prof.ª M.ª Luisa de la Bandera, dirigió las excavaciones arqueo-
lógicas en el yacimiento protohistórico de Montemolín (Marchena, Sevilla). 
A lo largo de cinco campañas se estableció en primer lugar (1980, 1981) la 
secuencia completa de ocupación del yacimiento, siguiendo una metodología 
–el sondeo estratigráfico– en aquellos años muy en boga y aplicada a varios 
de los principales enclaves de ese periodo en el Suroeste peninsular. En las 
tres campañas siguientes (1983, 1985, 1987), se excavaron en extensión varias 
estructuras constructivas de carácter singular en las que se localizaron mate-
riales cerámicos poco habituales en ese momento. Un lugar conocido hasta 
entonces única y lamentablemente por el expolio al que había sido sometido 
por parte de los buscadores ilegales de monedas antiguas, pasó a convertirse 
en un yacimiento de referencia para el estudio de los procesos de interacción 
entre las comunidades locales y las poblaciones venidas del Mediterráneo 
oriental a inicios de la Edad del Hierro, cuya presencia en zonas interiores 
de la depresión del Guadalquivir comenzaba en esos años a ser admitida 
tan sólo por unos cuantos investigadores. En Montemolín pudo documen-
tarse la transformación urbanística de los poblados protohistóricos, con la 
superposición sobre los edificios de planta ovalada de finales de la Edad del 
Bronce de construcciones cuadrangulares típicas de la costa sirio-palestina. 
En ellos se utilizaron las características cerámicas decoradas con pinturas 
de animales mitológicos y motivos alusivos a las divinidades orientales que 
marcaban el carácter ritual de estas estructuras. Los abundantes restos óseos 
de animales sacrificados según estrictas normas confirmaron esta idea de un 
centro ceremonial, referente de las poblaciones de su entorno.

Por otro lado, el equipo reunido en la década de los 80 a raíz de las ex-
cavaciones en Montemolín constituyó el germen inicial del actual grupo de 
investigación «De la Turdetania a la Bética» (HUM-152 del PAIDI). El grupo 
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se formó como tal en 1989, en el marco de las políticas de investigación 
promovidas por la Junta de Andalucía, y desde entonces ha mantenido un 
núcleo estable de investigadores bajo la dirección de la Prof.ª Chaves, hasta 
que, en 2018, debido a su jubilación, fue relevada por su actual responsable. El 
grupo y sus proyectos de investigación son el mejor testimonio del magisterio 
ejercido por la Prof.ª Chaves y su capacidad para cohesionar en torno a sí a 
una nutrida nómina de investigadores, algunos de ellos profesores del área de 
Arqueología de la Universidad de Sevilla que se iniciaron como doctorandos 
suyos. Se compone en la actualidad de 24 miembros y 3 colaboradores, entre 
los cuales se cuentan 16 doctores, ocho de ellos profesores universitarios en 
activo y dos jubilados de las universidades de Sevilla y Cádiz, aunque son 
muchos más quienes a lo largo de estos años han pasado por el mismo apor-
tando sus trabajos de investigación a la producción global. El primer proyecto 
emprendido conjuntamente como grupo en 1989, «Estudio de las cuencas 
mineras antiguas de la Bética» (nombre que asumió también el grupo durante 
sus primeros tiempos), aunaba las dos principales líneas de trabajo de su di-
rectora, el estudio numismático –con el interés por las fuentes de origen del 
metal– y las pautas de implantación territorial. Esta fue la línea prevaleciente 
en los proyectos sucesivos dirigidos por la Prof.ª Chaves: «La formación de 
la Bética romana» (1998-2001), «Antecedentes y desarrollo económico de la 
romanización en Andalucía Occidental» (2002-2005), «Sociedad y paisaje. 
Análisis arqueológico del poblamiento rural en el Sur de la Península Ibérica 
(siglos VIII a.C.-II d.C.)» (2005-2008), «Sociedad y paisaje. Economía rural y 
consumo urbano en el Sur de la Península Ibérica (siglos VIII a.C.-II d.C.)» 
(2009-2011) y «Sociedad y paisaje. Alimentación e identidades culturales en 
Turdetania-Bética (siglos VIII a.C.-II d.C.)» (2012-2014). Financiados en con-
vocatorias competitivas de los Ministerios de Educación y Ciencia, Ciencia y 
Tecnología, Ciencia e Innovación, Economía y Competitividad y la Junta de 
Andalucía, marcan una trayectoria sólida y coherente de más de treinta años 
de duración. A lo largo de la misma se ha desarrollado una línea consolidada 
de estudio sobre la evolución de las comunidades humanas que habitaban 
la Baja Andalucía en época protohistórica, así como los procesos de trans-
formación que se desencadenaron a raíz de la conquista romana. Así, del 
estudio de la formación de la Bética como provincia romana a partir de la 
realidad preexistente se pasó a los aspectos económicos y los antecedentes 
del proceso, con especial énfasis en la interrelación sociedad-paisaje, para 
luego poner el foco en la ciudad como centro de consumo de la producción 
rural y analizar cómo las pautas alimenticias revisten características definidas 
en cada caso por su identidad cultural.

En un momento como el actual, en el que la investigación no parece con-
cebirse sin el recurso a las técnicas arqueométricas, es de destacar el hecho de 
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que la Prof.ª Chaves apostase, de manera decidida desde sus primeros proyec-
tos, por la interdisciplinariedad, integrando en sus proyectos a arqueozoólogos 
y arqueobotánicos, químicos que han intervenido en los análisis de cerámicas 
a fin de determinar sus contenidos y usos, así como técnicos especialistas en 
prospección geofísica. Su estrecha colaboración, ya señalada, con investigado-
res físicos del Centro Nacional de Aceleradores ha dado resultados de máximo 
interés, especialmente, en lo referido a las analíticas de composición metálica 
de las monedas de diversas épocas, aspecto de los estudios numismáticos en 
los que también ha sido pionera y referencia en las últimas décadas.

Otro aspecto a destacar es su amplia y activa movilidad internacional, que 
la ha vinculado estrechamente a instituciones italianas como la Università di 
Roma II «Tor Vergata» o el Istituto Romano Germanico, y francesas como la 
Universitè de Bordeaux III (Centre Pierre Paris, posterior Institut Ausonius), 
traduciéndose en proyectos y publicaciones conjuntas con especialistas de 
estos centros.

Toda esta actividad académica e investigadora la ha hecho merecedora de 
distinciones y nombramientos en distintas instituciones, entre los que des-
tacamos: Premio Nacional de Numismática de la Asociación Numismática 
Española a su obra Los tesoros del Sur de Hispania (1998), Miembro Corres-
pondiente del Instituto Arqueológico Alemán desde noviembre de 1991, Aca-
démica Correspondiente de la Real Academia Española de la Historia desde 
el 13 de diciembre de 1996, Académica Correspondiente de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, desde el 9 de octubre de 1997, y Académica 
Correspondiente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y 
Letras de Jerez de la Frontera, desde 13 de mayo de 2013.

La excelencia en la investigación y la docencia de la Numismática y 
la Arqueología, sobradamente demostradas a lo largo de toda una carrera 
científica ligada a la Universidad, han ido en ella siempre a la par con una 
calidad humana excepcional. Gracias a todo ello, sus colaboradores y amigos 
han mantenido de manera constante a lo largo de estos años no solo su co-
laboración científica, sino también su respeto y su cariño hacia la profesora 
Francisca Chaves Tristán que hoy recibe de todos ellos este homenaje.

PUBLICACIONES

Libros

F. Chaves Tristán (1973): Las Monedas de Itálica. Sevilla, Dirección General de Bellas 
Artes (reed. en 1978).

F. Chaves Tristán (1977): Córdoba hispano-romana y sus monedas. Sevilla, Ed. Círculo 
Numismático de Córdoba.

F. Chaves Tristán (1979): Las monedas hispano-romanas de Carteia. Barcelona, Ed. ANE.
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de Osuna.
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Artículos en revistas científicas y capítulos de libros
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F. Chaves Tristán (1975): «Nuevos datos sobre el conjunto monetal de la Casa del 
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F. Chaves et alii., BELO IV: Les Monnaies: 101-108 y 187-188. Madrid, Casa de 
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F. Chaves Tristán (1980): «Los dos momentos de amonedación en la Córdoba ro-
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doba)», Homenaje a Conchita Fernández-Chicarro: 229-247. Sevilla.
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UNA FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

LORENZO ABAD CASAL

Universidad de Alicante

Ante la tesitura de redactar un texto para el homenaje a una colega, amiga 
y compañera, es frecuente plantearse qué camino tomar. Si el «normal» de 
un trabajo científico, más o menos acorde con la personalidad de la home-
najeada, o el más personal y menos académico de un texto en el que se 
desgranen recuerdos de escolaridad y vida académica compartidas.

Optar por esta segunda solución genera un cierto desasosiego, ya que el 
autor teme desmerecer de la altura de las contribuciones que está seguro se 
dedicarán a quien se retira de la actividad oficial en el punto culminante de 
su vida académica y profesional. Y más aún en el caso de la hoy homenajeada: 
Francisca de Asís Chaves Tristán –Paquita Chaves–, cuyas contribuciones 
científicas han sido muchas y muy notables, en el ámbito de la numismática 
y de la arqueología.

Me he decantado sin embargo por la segunda opción, puesto que Paquita 
y yo fuimos compañeros de curso. Mi intención es bosquejar cómo eran 
esos estudios y también recordar a los profesores que de una u otra manera 
influyeron en nuestra formación. Creo saldar con ello una deuda pendiente 
con aquella universidad, una universidad que solo podemos recrear quienes 
la vivimos y cuyos ecos, por desgracia, suenan cada vez más lejanos.

La culpa la ha tenido una fotografía que vi por primera vez en el año 
2009. José Beltrán Fortes, buen amigo y colega, me había pedido un texto 
para el libro El rescate de la antigüedad clásica en Andalucía. Con ese motivo 
redacté unas páginas en las que la evolución de la arqueología andaluza 
se entrecruzaba con algunos recuerdos de mi experiencia personal. Como 
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ilustración, Pepe Beltrán incorporó al texto una fotografía en la que se veía 
al profesor Juan de Mata Carriazo y Arroquia dirigiéndose a un numeroso 
grupo de alumnos. Reconocí el aula como una de aquellas en las que reci-
bimos clase a mediados de los sesenta, cuando la Universidad de Sevilla iba 
ganando espacio con la incorporación de dependencias de la antigua Fábrica 
de Tabacos. Algo difícil de olvidar. Unas obras inacabables acompañaban 
nuestra actividad lectiva con un estruendo ininterrumpido.

Unos años después, otro buen amigo, Gonzalo Ruiz Zapatero, me encargó 
para el catálogo de la exposición El poder del pasado. 150 años de arqueología 
en España, unas páginas sobre la institucionalización de la arqueología clá-
sica, encargo que se completó con una conferencia en el MAN. Durante su 
preparación recuperé la antigua fotografía, que amplié y traté digitalmente 
para obtener una mejor definición. Mi sorpresa fue grande cuando me pa-
reció reconocer entre los alumnos a algunos de mis antiguos compañeros. Y 
con ello vino a mi memoria el recuerdo de que, durante una de las clases de 
don Juan, alguien había tomado una fotografía desde el fondo del estrado.

Esta es seguramente aquella fotografía. No está hecha al azar ni debió de 
obedecer a un impulso del fotógrafo. El encuadre está ajustado para que el perfil 
de don Juan se recortara ante sus alumnos, en una pose habitual en él, que 
nosotros siempre veíamos desde el otro lado. Así lo comenté en la conferencia, 
en la que propuse la identificación de algunos de los retratados. Gonzalo me 
animó a dar a conocer el documento desde este nuevo punto de vista.

Es lo que hago ahora. Y nada mejor que en el homenaje a una de las 
alumnas de ese curso, si mi propuesta es correcta1. El aula, el elevado número 
de asistentes, propio de los cursos comunes, y la identificación de algunos 
compañeros, me hacen pensar que, casi con toda seguridad, se trata de una 
clase de la asignatura de Historia de España Antigua y Media, impartida por 
el profesor Juan de Mata Carriazo durante el curso 1965-1966 (fig. 1)2.

Ese curso académico 1965-1966 fue nuestro primer año en la licenciatura 
de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, tronco común del que a 
partir de tercero surgían las especialidades de Historia, Historia de América 

1. La sorpresa que se pretende dar con este homenaje me ha impedido hacer llegar la 
fotografía a todos los compañeros para contrastar la veracidad de mi hipótesis. Entre los que la 
han visto, las opiniones están divididas. Algunos no reconocen a nadie, pero otros identifican 
a varios, que casi siempre resultan ser los mismos.

2. Doy las gracias a José Beltrán Fortes por haberme hecho llegar la fotografía, aunque 
no haya sido posible concretar su procedencia; también a los compañeros de curso que me 
han ayudado en las pesquisas. Y a Teodoro Falcón Martínez y Antonio Collantes de Terán, 
entonces jóvenes profesores vinculados a don Juan de Mata, por su colaboración en el intento 
de identificar al autor de la fotografía, algo que no se ha logrado. También hemos consultado 
sin éxito el legado Carriazo, en la Universidad de Sevilla.
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y Filología Hispánica. En años inmediatos se añadirían Geografía, Historia 
del Arte y Filología Clásica3.

Era una licenciatura de tipo general, en cuyos primeros cursos, comunes, 
se impartía una visión amplia de Filosofía y Letras, como correspondía al 

3. El plan de estudios que cursamos entre 1965 y 1970 era el siguiente: Primer curso: 
Fundamentos de Filosofía, Geografía Descriptiva, Historia General de España Antigua y Media, 
Historia General del Arte, Historia Universal Antigua y Media, Lengua Española, Lengua y 
Literatura Griegas (o Árabes), Lengua y Literatura Latinas.

Segundo curso: Geografía General, Historia de los sistemas filosóficos, Historia General 
de España Moderna y Contemporánea, Historia Universal Moderna y Contemporánea, Lengua 
y Literatura Griegas, Lengua y Literatura Latinas, Literatura Española en sus relaciones con la 
universal. Además, las llamadas ‘tres marías’: Educación Física, Educación Política y Religión.

Tercer curso: Arqueología, Geografía General II, Historia de España Antigua, Historia 
Universal Antigua, Historiografía, Paleografía, Prehistoria y Etnología, Educación Física, Edu-
cación Política y Religión.

Cuarto curso: Diplomática, Epigrafía y Numismática, Geografía de España, Historia de 
España Media, Historia de la Filosofía, Historia del Arte Medieval, Historia Universal Media, 
Latín Medieval; Educación Física, Educación Política y Religión.

Quinto curso: Historia de América, Historia de España Contemporánea, Historia de Es-
paña Moderna, Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, Historia Universal Moderna, 
Historia Universal Contemporánea; Religión.

Figura 1. Clase del profesor Juan de Mata Carriazo, seguramente durante el curso 
1965-66. Autor desconocido
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título, con asignaturas de Filosofía, Latín, Griego (o Árabe), Lengua y Litera-
tura Española, Historia Universal y de España y Geografía. La agrupación de 
la Historia era un tanto peculiar, pues en el primer curso la historia universal 
antigua y media y la historia de España antigua y media se impartían en 
sendas asignaturas, en tanto que al segundo correspondían las de historia 
moderna y contemporánea universal e historia moderna y contemporánea 
de España.

Guardo algunos recuerdos, como por ejemplo el bajísimo nivel de Latín 
que se nos exigió en primero; en Griego continuábamos con traducciones 
y algo de gramática, que poco añadían a lo aprendido en el Instituto, hasta 
que la llegada como profesor de Javier de Hoz, uno de los catedráticos más 
jóvenes de España, nos abrió los ojos en unos pocos meses a la riqueza y 
complejidad de la cultura griega. También, de los esfuerzos no exentos de 
apuros de don Francisco López Estrada, catedrático de Lengua y Literatura 
Españolas, para adaptar una enseñanza tradicional a los nuevos principios de 
la lingüística estructural, seguramente tan difíciles de entender para él como 
lo eran para nosotros. O del manual de Geografía, la versión francesa del 
Gorou-Papy, seguramente el más moderno de todos los libros de la carrera, 
pleno de ilustraciones, claridad y colorido, que destacaba entre el apagado 
gris de la mayoría de los manuales. Como ejemplo, la Historia del Arte de 
Diego Angulo Íñiguez, cuya triste apariencia ocultaba un estupendo manual 
que nos serviría a lo largo de toda la carrera.

En el ámbito de la Historia, encontramos varios modos de impartirla y 
de estudiarla. Por una parte, las clases magistrales, dictadas, de don Juan de 
Mata Carriazo, que abarcaron la Historia de España Antigua y Media. Para 
superar la asignatura no era necesario recurrir a bibliografía específica, pero 
era imposible lograrlo sin ser capaces de hilvanar ideas y escribir con claridad, 
sin fallos de expresión ni faltas de ortografía. Como complemento, al que 
raramente recurríamos, teníamos el manual de Historia de España de Pedro 
Aguado Bleye y entre las lecturas, el librito Adam y la Prehistoria de, como él 
decía, su maestro don Manuel Gómez Moreno.

El segundo modelo de enseñanza de la historia lo encontrábamos en la 
Historia Universal Antigua y Media, que impartía don Octavio Gil Munilla. 
A diferencia de Carriazo, que llevó personalmente todo el curso, Gil Munilla 
contaba con numerosos ayudantes, al frente de los cuales estaba su adjunta, 
Pepita Flores, que intervenían sobre todo en los seminarios. Su Historia 
Universal se caracterizaba por ser una historia fáctica al ciento por ciento, 
en la que una relación interminable de pueblos, reyes y batallas se sucedían 
sin solución de continuidad.

En esta materia sí que se recomendaban libros, especialmente el manual 
de Historia Universal en dos tomos de Manuel Ballesteros y Juan Luis Alborg, 



UNA FOTOGRAFÍA CON HISTORIA 37

que se adaptaba perfectamente al enfoque de la asignatura. Como comple-
mento teníamos la parte correspondiente de la Historia universal en ocho 
volúmenes de Jacques Pirenne y los dos tomos de la Historia Universal de 
Antonio Palomeque Torres, de orientación menos fáctica y más cultural. Era 
éste un libro que se leía con comodidad y que resultaba más ameno que los 
apuntes o el telegráfico Ballesteros. Cuando al año siguiente preguntamos a 
otro profesor si nos serviría para la Historia universal moderna y contemporá-
nea (no era cuestión de desaprovechar la inversión realizada), nos quedamos 
de piedra cuando lo calificó como «la polilla de la universidad». Descubrimos 
entonces que la historia era más compleja de lo que imaginábamos y que aún 
nos faltaba mucho para poder navegar con soltura en sus procelosas aguas.

La asignatura de Historia Universal Antigua y Media se sintetizaba en un 
cuadro sincrónico, cuyas columnas alojaban las culturas de todo el mundo 
conocido –y para nosotros incluso de alguno desconocido– y sus filas las 
fechas de los reyes y los acontecimientos más destacados, desde el origen de 
la escritura hasta el fin de la Alta Edad Media. Era un cuadro que había que 
aprenderse de carrerilla, pues en el examen podía caer –y de hecho caía– una 
ventana como por ejemplo «El mundo oriental y Grecia entre el 2500 y el 500 
a.C.». Eso, junto a sus exámenes orales, hacían de esta asignatura uno de los 
principales «cocos» de la carrera. Años después supimos que en realidad don 
Octavio Gil Munilla era catedrático de Historia Moderna y Contemporánea y 
que había permutado cátedra y titulación para volver a Sevilla. Seguramente 
en ello estaba la base de ese carácter inflexible que mostraba en el desarrollo 
de la asignatura, reflejo de una inseguridad que había desaparecido cuando 
volvimos a encontrarlo en los últimos cursos, ahora sí, en asignaturas de su 
especialidad. El manual de Historia universal de Jaume Vicens Vives sería 
nuestro libro de cabecera en esta andadura final.

La tercera forma de afrontar el estudio de la Historia la encontramos en la 
Historia de España Moderna y Contemporánea que impartía el profesor José 
Luis Comellas García-Llera. Era la de Comellas una historia aparentemente 
fácil y sencilla, con escasos nombres y fechas, pero plena de contenido, en 
la que se planteaban cuestiones complejas a partir de puntos de vista de 
diferentes investigadores. Una historia amable, que recordaba la impartida 
por Carriazo, pero plena de matices, dudas, sugerencias, reflexiones, algo 
bastante parecido a lo que hoy creemos debe ser la enseñanza de la histo-
ria. La base eran sus apuntes de clase, que poco después le sirvieron para 
su propio manual de Historia de España; pero también proponía lecturas 
complementarias de diversa índole que, entonces como hoy, los alumnos 
éramos bastante renuentes a cumplir.

La especialidad de Historia que cursamos a partir de tercer curso fue en 
buena medida una continuación de lo ya visto, puesto que muchos profesores 
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eran los mismos. Se añadieron asignaturas nuevas, como la Prehistoria, 
que impartía don Juan de Mata Carriazo con la misma metodología que en 
primero; pero mientras que allí nos resultaba deslumbrante, ahora, con los 
alumnos algo más introducidos en los estudios históricos, comenzaba a pa-
recer un tanto simplista. No recuerdo que en ella se hiciera mención de los 
manuales que ya circulaban por el mundo universitario, como la Prehistoria 
de Martín Almagro Basch en la Historia Universal de la editorial Espasa Calpe, 
que llevaba casi diez años publicado, o los volúmenes correspondientes (I y II) 
de la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal.

Cursamos algunas disciplinas complementarias como Paleografía y 
Diplomática, Historiografía, Filosofía de la Historia o Historia de América. 
La primera partía de unos fundamentos teóricos impartidos por don Luis 
Núñez Contreras, que recuerdo un tanto deslavazados y difíciles de seguir; la 
parte práctica nos permitiría dominar los diferentes tipos de letra, aunque 
la peculiar pronunciación de su profesor complicaba aún más los ya de por sí 
complejos vericuetos de las transcripciones paleográficas. Comenzábamos a 
cogerle el tranquillo cuando las protestas y huelgas que se extendieron por 
los campus durante los primeros meses del año 68 hicieron que la univer-
sidad se mantuviera cerrada durante casi todo el resto del curso. Cuando se 
abrió para los exámenes finales, en Paleografía se exigió como si las clases 
prácticas se hubieran dado con toda normalidad.

El resultado fue una catástrofe de la que se salvaron muy pocos alum-
nos. La mayoría tuvo que aprovechar el verano para ponerse al día. Los dos 
tomos de la Paleografía Documental Hispánica de Filemón Arribas Arranz, 
que me habían permitido superar la prueba dedicándole ratitos de lectura 
entre algarada y algarada, nos acompañaron por Inglaterra y Francia en un 
viaje que hicimos varios compañeros. Alguno de ellos recordará aún cómo 
se ejercitaba a la luz de los candiles del campamento en aquello de «Sepan 
todos quantos esta carta vieren como yo, don…»

Quizás lo más importante que descubrimos durante estos cursos de es-
pecialidad fue que existían varias formas de hacer historia y que la historia 
no era solo la actividad humana, sino que estaba íntimamente relacionada 
con el territorio.

Esa nueva forma de entender la historia llegó a nosotros de la mano de 
dos profesores de esos que dejan huella en los alumnos. A uno de ellos ya 
me he referido en otra ocasión: José María Luzón, que en aquel curso había 
sustituido a don Antonio Blanco Freijeiro, nombrado director de la Academia 
Española en Roma. Luzón nos hizo ver cómo las fuentes materiales, que 
hasta entonces habían servido poco más que como ilustración en los libros 
de historia, resultaban fundamentales para el conocimiento de los hechos y 
de sus autores.
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En los dos cursos que estuvimos con él, en los que impartió Arqueología 
General y Epigrafía y Numismática, aprendimos a describir, dibujar, clasificar 
e interpretar materiales, a relacionarlos con los hechos y también a buscarlos 
sobre el terreno (fig. 2). Prospectamos, excavamos y fuimos a nuestros prime-
ros congresos, entre los que recuerdo el Simposio sobre Tartessos celebrado 
en Jerez en 1968, donde pudimos poner cara a nombres que conocíamos 
por los libros. Todo ello en un ambiente científico riguroso, no exento de 
componentes lúdicos, que hizo que las vocaciones por la arqueología, hasta 
entonces inexistentes, se multiplicaran. Y eso a pesar de que había que co-
nocerse de pe a pa, por lo menos, la primera edición del manual de Arte 
Romano de Antonio García y Bellido, fotocopiada, que incluía el mundo 
etrusco y cuyas ilustraciones, más que verlas se adivinaban; también el Arte 
Griego de Antonio Blanco Freijeiro y libros de Marinatos, Beazley, Leon 
Homo, Pallottino, etc.

El segundo profesor del que quiero hacer un reconocimiento expreso 
estaba recién llegado a la Universidad de Sevilla. Era don Juan Benito Arranz, 
catedrático de Geografía, que impartió las asignaturas de Geografía General 
y de España y fue el único que nos acompañó durante los tres cursos de la 
especialidad. Su aportación principal fue hacernos ver cómo aquella disci-
plina multifocal –tanto que en una conferencia el profesor Joan Vilá Valentí 
la había bautizado como «ciencia de retazos»– aportaba las bases necesarias 

Figura 2. Descanso durante una salida de campo. Curso 1967-68. Foto A. Medinilla
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para el asentamiento de los hechos históricos, facilitaba su explicación y su 
entendimiento y abría una amplia ventana a una realidad que hasta entonces 
había permanecido oculta.

No es de extrañar que la cercanía de don Juan, su disposición a dirigir 
trabajos de campo y su amor por la geografía atrajera también a un nume-
roso grupo de alumnos que decidieron orientar su carrera profesional en 
este ámbito. Hoy, con el paso del tiempo, reconozco cuánto debo a la visión 
del mundo natural que aprendimos de don Juan Benito; un complemento 
indispensable para mi futura actividad científica que tal vez hasta ahora, 
cuando al hilo de estas reflexiones he vuelto a pensar en aquellos años, no 
había valorado lo suficiente (fig. 3).

Geografía y Arqueología se convirtieron, pues, en las dos áreas princi-
pales de trabajo en nuestra especialidad de Historia. Ambos grupos eran 
permeables, no existía una rivalidad entre «los de arqueología» y «los de 
geografía», más allá de las bromas y puyas habituales durante los años de 
estudiante.

Para los que nos orientamos hacia la arqueología, fueron tres años in-
tensos, en los que la teoría se entrelazaba con la práctica, sin que el proceso 
estuviera regulado por ninguna norma ni se reflejara en créditos o porcen-
tajes de créditos. Hacíamos reuniones, seminarios, comentarios críticos de 
libros, etc. Allí descubrimos Las Raíces de España, editado por José Manuel 

Figura 3. Visita a Almonte y playa de Matalascañas (Huelva) con don Juan Benito 
Arranz, curso 1968-69. Foto: L. Abad
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Gómez Tabanera, y también, ya al final, el primer volumen de El Universo de 
las Formas, que nos permitió conocer a Ranucchio Bianchi Bandinelli y una 
nueva forma de entender la arqueología. Todo de una manera voluntaria 
que obligaba a multiplicar esfuerzos, pues asignaturas como Historiografía, 
Historia del Arte, Historias modernas y contemporáneas, Historia de América, 
Filosofía de la Historia, Diplomática… recababan también su parte y en los 
exámenes finales, en los que entraba toda la materia, había que rendir con 
puntualidad.

En esos años iniciamos nuestras actividades de campo; la primera, una 
visita a Munigua de la mano de don Juan de Mata Carriazo (fig. 4). Pero 
sobre todo de la de José María Luzón, con el que realizamos prospecciones 
y visitas a museos y colecciones particulares y con el que comenzamos a 
plantear trabajos que incluían temas tan dispares como materiales de ín-
dole religiosa, ladrillos romanos o la epigrafía de Huelva, por poner algunos 
ejemplos. Fueron trabajos que nos llenaron de ilusión, pero para los que no 
estábamos suficientemente preparados y la mayoría quedaron en el tintero. 
Con ese motivo recorrimos la baja Andalucía, fuimos los primeros en llegar 
al Cerro Macareno, precisamente de la mano de Paquita Chaves, y pateamos 
las orillas del Guadalquivir en busca de materiales para lo que luego iba a 
ser mi tesina (fig. 5).

Cuando terminamos la carrera, en junio de 1970, se nos planteó la disyun-
tiva a la que se enfrenta todo estudiante. ¿Qué camino tomar? Eran años 

Figura 4. Visita a la ciudad romana de Munigua, con don Juan de Mata Carriazo. 
Curso 1967-68. Foto: L. Abad
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difíciles, puesto que el porvenir no se veía claro. La mayoría se decantó por 
realizar oposiciones a enseñanza media, y unos cuantos optamos por iniciar 
una incierta carrera universitaria. Como era de prever, unos en Geografía y 
otros en Arqueología.

En ese tiempo las circunstancias habían cambiado. Don Antonio Blanco 
había vuelto de Italia y José María Luzón había pasado a dirigir las exca-
vaciones de Itálica, ciudad que se convirtió en nuestra escuela definitiva de 
arqueología de campo. El grupito que habíamos formado se fue deshaciendo 
y al final quedamos solo unos pocos. Mari Cruz Marín y Juan Francisco 
Rodríguez Neila recalaron en Historia Antigua; Paquita Chaves y yo conti-
nuamos en Arqueología. En ella convergieron también alumnos de cursos 
inmediatamente anteriores y posteriores, como Pilar León, cuya mayor ex-
periencia fue una ayuda en nuestra formación, y Manuel Bendala, ambos de 
la especialidad de Historia; Ramón Corzo, de la de Arte; José María Álvarez, 
de Filología Clásica y Alfonso Jiménez, de Arquitectura. Un elenco complejo 
en el que, pienso ahora, estaban representadas todas las ramas que de una 
u otra manera iban a confluir en la Arqueología.

La influencia que sobre nosotros tuvo don Antonio Blanco fue muy grande, 
pero también muy diferente de la que había ejercido José María Luzón. 
Era una relación menos intensa, más sosegada, en la que nuestro principal 
papel era escuchar al maestro, que nos hablaba con esa expresión suya tan 
característica, entre distante y socarrona, y colaborar en sus clases, sustitu-
yéndolo con frecuencia o haciendo de pasador de diapositivas. La ausencia 

Figura 5. A orillas del río Guadalquivir, 1971. Foto: L. Abad
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de magisterio directo en las aulas se suplió con creces con charlas de café y 
con frecuentes visitas a su chalé de Gines, donde tenía su verdadero centro de 
actividad. Con él realizamos nuestras tesinas y nuestras tesis y conformamos 
un grupo unido por el interés por la arqueología y por una relación personal. 
La pronta marcha de don Antonio a Madrid, para ocupar la cátedra que había 
quedado vacante a la muerte de don Antonio García y Bellido, fue el inicio 
de su dispersión (fig. 6).

En la segunda mitad de los años setenta, la creación de nuevas universida-
des y la dotación de cátedras y adjuntías hizo que aquellos que nos habíamos 
decantado por la universidad tuviéramos oportunidades no previstas, que 
de una u otra manera aprovechamos. Ello hizo que el grupo se dispersara, 
y que cada uno en su ámbito de actuación intentara transmitir lo que había 
aprendido de nuestros maestros. Aunque a lo largo de los años hayan sur-
gido divergencias en nuestra concepción y enfoque de la arqueología y en 
su plasmación universitaria, creo que en lo principal nos hemos mantenido 
fiel a aquel espíritu que se forjó en las aulas en obras de la antigua Fábrica 
de Tabaco de Sevilla y que se desarrolló al amparo del Guadalquivir y los 
largos atardeceres de la ciudad romana de Itálica (fig. 7).

Todo ello me ha venido al recuerdo al observar la fotografía que dedico a 
mi buena amiga Paquita Chaves. Estoy seguro de que es de nuestro curso y 

Figura 6. En el Homenaje al profesor Antonio Blanco celebrado en el MNAR de 
Mérida, 1991. Foto MNAR
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de que estamos incluidos entre los alumnos que atendían las explicaciones 
del profesor Carriazo. Pero en cualquier caso quedará como una buena ins-
tantánea de aquellas clases y del espíritu que en ellas reinaba.
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