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RESUMEN. Ha sido objetivo de este trabajo caracterizar y conocer la posible procedencia de los 
materiales pétreos empleados en la construcción de la portada principal de la Capilla y Fachada 
Exterior Sur del Hospital de las Cinco Llagas (Sevilla). Estos materiales se han estudiado desde 
el punto de vista petrográfico, mineralógico y geoquímico. Los resultados indican que en la 
construcción de la portada de la Capilla, se han empleado una caliza nodulosas probablemente 
con arqueociatos del cámbrico, cuyas canteras se relacionan con materiales localizados muy 
probablemente en la Sierra de Córdoba- Sierra Norte de Sevilla o Alconera (Badajoz), o una 
caliza con rudistas procedentes de Sintra (Portugal) variedad Lioz de Ereño (Bilbao). Por otra 
parte en la portada Fachada Sur, se han usado dos variedades de mármol portugués; uno de 
grano medio a fino y otro de grano grueso, procedentes muy probablemente del Anticlinal de 
Estremoz y Trigache (Portugal) respectivamente.

Palabras clave. Piedra ornamental, arqueometría, arquitectura, patrimonio, canteras.

DOI: https://doi.org/10.14201/0BCL011181190

https://doi.org/10.14201/0BCL011181190


182 ESTHER ONTIVEROS ORTEGA - JOSÉ BELTRÁN FORTES - M. LUISA LOZA AZUAGA

INTRODUCCIÓN

Ha sido objetivo de este trabajo aportar un ma-
yor conocimiento sobre la historia constructiva del 
Hospital de las Cinco Llagas (Sevilla), actual sede 
del Parlamento Andaluz, a través de un análisis ar-
queométrico de las rocas ornamentales usadas en 
la construcción de sus portadas principales, por-
tada de la Capilla y portada Fachada Sur (Facha-
das Históricas). Hasta el momento no se han rea-
lizados estudios analíticos sobre estos materiales; 
por lo que este estudio aporta los primeros datos 
referentes a su composición, tipología y probable 
procedencia. 

En primer lugar, la portada de la Capilla (Figu-
ra 1) fue esculpida por Juan Bautista Vázquez el 
Viejo en 1564. Las fuentes bibliográficas refieren 
como probables procedencias Estremoz y Arrabi-
da (Portugal), material que llegaron a Sevilla en 
barco (de la Banda Vargas, 2007). A Estremoz se 
podría atribuir los materiales usados en la elabo-
ración de los altos relieves observados en el cuer-
po superior de la portada, no analizados en este 
trabajo. Sin embargo; atribuir la procedencia de 
la piedra policromada a Arrabida no parece muy 
probable, ya que este último litotipo corresponde 
a una brecha sedimentaria y no a una caliza nodu-
losa (Kulberg, Prego, 2014). Los altorelieves loca-
lizados en los arcos decorativos podrían atribuirse 
al mármol de Estremoz. 

En un primer momento y en base a su aspecto 
visual, esta tipología pétrea se podría correlacio-
nar con las calizas con arqueociatos de cámbrico 
inferior que afloran en el Sector de Ossa-Morena 

(Liñan y Perejón, 1981) o con las calizas con rudis-
tas de cretácico inferior asociadas a facies urgonia-
nas (Damas-Molla et al., 2011) o incluso a la caliza 
de Sintra, variedad Lioz, que también corresponde 
a una caliza nodulosa con rudista. Por lo que este 
estudio analítico permitirá identificar las microfa-
cies de esta variedad pétrea y en consecuencia 
atribuirle su génesis sedimentaria y descartar algu-
nas procedencias.

Por una parte, las calizas con arqueociatos aflo-
ran en distintas áreas de Ossa-Morena, destacamos 
los afloramientos localizados en el Cerro de las Er-
mitas y Arroyo Pedroche (Córdoba) del Ovetiense 
superior y los afloramientos de Sª Gorda (Alcone-
ra, Badajoz) del Marianiense, (Moreno-Eiris y Silvia 
Menéndez, 2013), zonas donde se localizan cante-
ras explotadas para uso ornamental desde época 
antigua. Por otra parte, las canteras de calizas con 
rudistas localizadas en Andrabide (Bilbao), conoci-
da actualmente como calizas de Ereñó o “rojo Bil-
bao”, fueron explotadas desde época antigua hasta 
hace pocas décadas. Asociado a este litotipo se ex-
plotaba una piedra de color negro llamada “Negro 
Markina” (Pereda García, 2004), que se podría co-
rrelacionar con la variedad gris utilizada como mo-
tivo decorativo. Estas calizas con rudistas también 
se han explotado en la provincia de Castellón, en la 
localidad de Xert conocida comercialmente como 
“Crema Jaspe”. En ambos casos se trata de calizas 
urgonianas formadas en un ambiente arrecifal de 
plataforma marina de edad del Cretácico inferior 
(IGME, 2008). No obstante también se contempla 
la posibilidad de que se trate de la piedra de Sintra 
(Portugal) de la variedad Lioz (Silva, 2019).

Figura 1. Observación visual de las distintas tipologías pétreas localizadas en la portada de la la Capilla 
y Fachada Sur. A). Caliza rosácea. B). Caliza cremas. C). Mármol Tipo 1. D). Mármol Tipo 2
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En relación a la portada de la fachada Sur, su 
construcción tuvo lugar entre el siglo XVI y XVII, 
en 1618. Asensio de Maeda, por entonces maestro 
mayor de las obras del hospital, levanta la Portada 
principal del hospital y acceso al edificio (Figura 
1c-d), diseñada por Miguel de Zumárraga; obra de 
carácter transicional del manierista al protobarroco, 
que queda concluida en 1637 (de la Banda Vargas, 
2007). Es poca la información documental con la 
que contamos en referencia a la procedencia de 
estos mármoles. Solo datos referentes a la catedral 
de Sevilla que constructivamente estaba ligada a la 
del Hospital de las Cinco Llagas. Destacamos la in-
formación dada en Calderón Berrocal, (2016) sobre 
el vizcaíno Pedro de Artache como responsable de 
la adquisición de un importante lote material pé-
treo procedente de Portugal para la elaboración de 
columnas usadas en la decoración de los patios. 

En esta portada se han observado dos varie-
dades de mármol. La variedad de mármol blanco 
con vetas grises y rosáceas, probablemente portu-
gués (Estremoz), usado para la decoración de las 
jambas y dinteles de la portada, elementos deco-
rativos del arco y parte superior de las columnas. 
Por otra parte la otra variedad blanca de grano 
más grueso, se podría atribuir a mármol también 

portugués, pero de la variedad Trigache, aunque 
no se descarte como posible origen, el mármol de 
Macael. 

Destacamos en esta portada, que además de las 
diferencias visuales, se observa un trabajo de la pie-
dra diferente. Esto podría indicar la procedencia de 
dos talleres diferentes o/y diferentes fases construc-
tivas. No parece probable una posible intervención, 
aunque, no se descarta ya que no contamos con 
ninguna información documental al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se han analizado un total 
de 5 muestras cuya descripción se muestra en la 
Tabla 1. Las muestras han sido analizadas des-
de el punto de vista petrográfico, mineralógico 
y geoquímico y posteriormente se ha estableci-
do una correlación con las muestras patrón, lo-
calizadas en la base de datos Arqueodata, sobre 
canteras romanas explotadas en el sur de Hispa-
nia (Arqueodata), elaborada en el Laboratorio de 
Geología del IAPH en colaboración con el depar-
tamento de Prehistoria y Arqueología de la Uni-
versidad de Sevilla. 

Tabla 1. Descripción de las muestras de piedra ornamental.

Muestra Descripción Localización Observación visual

pPA_1
Caliza nodulosa 

rojiza con rudistas.

Portada principal de la 
Capilla y puertas interiores. 

Se observa en fustes y 
placados interiores.

pPA_2 Caliza crema.
Portada principal de la 
Capilla. Se observa en 
basas de columnas.

pPA_3 piedra grisácea 
Portada principal de 
la Capilla, usado en 

decoración de los fustes.

pPA_4a

Mármol blanco 
de grano medio-
fino con vetas 

rosáceas y grises.

Portada principal Fachada 
Sur. Se observan en 

los dinteles, jambas y 
pilares de la portada.

pPA_4b
Mármol blanco 

de grano grueso. 

Portada principal Fachada 
Sur. Se observa en la basa 

de la columna y fuste.

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Zum%C3%A1rraga
https://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo
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Las técnicas utilizadas para la caracterización 
de las muestras han sido microscopia óptica de 
polarización (equipo Leica DMLP, con captura di-
gital de imagen Leica DFC 280; IAPH), difracción 
de rayos X, DRX, (equipo difractómetro D8I-90, 
método polvo, Citius Universidad de Sevilla) y 
fluorescencia de rayos X, FRX, método minitrazas 
(equipo Panalitical, modelo Axios, Citius, Univer-
sidad de Sevilla).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se exponen los datos analíti-
cos de los diferentes litotipos analizados y poste-
riormente el estudio comparativo con materiales 
pétreos de canteras relacionadas apoyándonos en 
la referencias bibliográficas ya que estas canteras 
están en proceso de estudio1.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
PÉTREOS LOCALIZADOS EN LAS 
PORTADAS

Análisis petrográfico

La observación petrográfica de la piedra ro-
sácea y color crema localizada en la portada de 
la Capilla indica que se trata en ambos casos de 
calizas con conchas de textura compacta muy re-
cristalizada. El cemento esparítico se observa tapi-
zando las paredes de estas estructuras orgánicas 
y rellenando cavidades con textura en mosaico y 
rellenos tipo geopetal. Además, se observan frag-
mentos de braquiópodos y espículas de esponjas 
inmersas en una matriz micrítica muy compacta 
(Figura 2a-b). 

En base a los organismos encontrados, estas 
facies pueden ser denominadas desde un punto 
de vista paleoecológico como facies nerítico-su-
blitoral (abierta e interna). Desde el punto de vista 
textural no se observan diferencias entre estas ti-
pologías, aunque la variedad crema presenta ma-
yor proporción de cemento carbonatado y menor 
contenido en matriz micrítica y aspecto más com-
pacto. Su composición mineralógica obtenida por 
DRX es calcita con indicios de cuarzo y aunque 
la variedad rosácea contienen en su matriz oxi-
hidróxidos de Fe, estos no se detectan mediante 
esta técnica.

Por otra parte, la piedra de color gris (pPA_3) 
corresponde a una lutita rica cuarzo (probable-
mente radiolarios con fragmentos de fósiles 

1.  Italica Adrianea: la Nova Urbs. Análisis arqueológico del 
paradigma urbano y su evolución, y contrastación del modelo 
(PID2020-114528GB-I00)”, financed by the “Ministerio de Cien-
cia e Innovación (Gobierno de España)” & FEDER.

reemplazados por lodo carbonatado, probable-
mente braquiópodos (Figura 2c-d). Petrográfica-
mente se asemeja a la piedra localizada en las 
canteras de Rodadero de Lobos, pero con menor 
grado de cristalización (Ontiveros et al., 2021).

En relación a las variedades marmóreas loca-
lizadas en la portada Fachada Sur, la observación 
petrográfica indica que la variedad mármol blan-
co con vetas rosáceas y grises, (Tipo 1, pPA4a), 
corresponde a un mármol calcítico de textura 
heteroblástica. El tamaño máximo de grano (MGS) 
varía de 0.6mm- 0.4mm; con blastos de calcita ma-
clados, orientados, elongados y cierto grado de 
milonitización. Los contactos de grano (GBS) son 
variables; de rectos, curvos a saturado con desa-
rrollo de puntos triples. Se observan moscovita, 
cuarzo y óxidos de Fe rellenando venas o disemi-
nados en la matriz cristalina (Figura 3a-b). Estos 
rasgos texturales coinciden con las características 
petrológicas del mármol de Estremoz de la va-
riedad Pardais, Bencatel y Borba (Taelman et al., 
2013a-b).

Por otra parte, la variedad blanco de grano 
grueso Tipo 2 (pPA4b), corresponde a un mármol 
calcítico de textura granoblástico y heterogranular. 
Su tamaño máximo de grano (MGS) es de 1.5mm 
y el tamaño mínimo de 0.25mm. Contiene ade-
más pequeñas cantidades de cuarzo y feldespa-
to de tamaño 10μm. Los contactos de granos son 
rectos, curvos con desarrollo de puntos tiples. Es 
frecuente el desarrollo de maclas gruesas y rectas, 
lo que indican condiciones estáticas de crecimien-
to de los granos de la calcita, y con una suave 
orientación (Figura 3c-d). Estos rasgos texturales 
coinciden con las características petrológicas del 
mármol Trigache (Portugal), aunque texturalmen-
te también es coincidente con el mármol de Ma-
cael, de la variedad mármol blanco (Navarro, et 
al., 2017). La composición mineralógica obtenida 
por DRX para estas variedades pétreas es calcita 
con indicios de cuarzo.

Análisis geoquímico

Los datos de composición química de elemen-
tos mayoritarios y traza de las muestras analizadas 
se muestran en las Tabla 2 y 3.

La composición de elementos mayoritarios in-
dican que el mármol Tipo 2 es el presenta menor 
contenido en impurezas, con menores contenidos 
en SiO

2
, Al

2
O

3
 y Fe

2
O

3
 (ver Figura 4a).
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Figura 2. Observación petrográfica de la caliza rosácea con arqueociatos fragmentos de conchas 
con cemento carbonatado muy recristalizado (pPA_1a). A). Presencia de cemento esparítico 
en mosaico rellenando poros de tipo geopetal. B) Presencia de braquiópodos y espículas de 

esponjas en una matriz micritica. C-D). Observación petrográfica de la piedra gris pPA_3.

Figura 3. Aspecto petrográfico que presenta los mármoles localizados en la portada Fachada 
Sur. A-B) Mármol Tipo 1 (grano fino). C-D) Mármol Tipo 2 (grano medio-grueso).
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Tabla 2. Composición química elementos mayoritarios de las muestras analizadas (en %).

Muestra SiO
2

Al
2
O

3
Fe

2
O

3
MnO MgO CaO Na

2
O K

2
O TiO

2
P

2
O

5
SO

3
PC

pPA_1 1.08 0.27 0.05 0.01 0.15 52.43 0.06 0.09 0.02 0.01 0.07 44.76

pPA_4a 1.32 0.26 0.09 0.01 0.23 52.18 0.03 0.14 0.02 0.01 0.07 44.65

pPA_4b 0.34 0.03 0.02 0.01 0.16 52.85 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 45.46

Tabla 3. Composición química elementos traza de las muestras de piedra ornamental analizadas (en ppm).

Muestras As Ba Cl Co Cr Cu Ga Hf La Mo Nb Nd Ni Pb Rb Sc Sm Sr Ta Th Tl V U W Y Yb Zn Zr

pPA-1 2.4 0.0 275.1 0 6.4 0 12.8 4.3 27.8 2.5 0.0 21.9 10.4 0.0 6.4 37.2 4.6 215.1 0.0 0.0 0.0 1.0 4.2 3.7 10.2 2.2 185.6 0

pPA-4A 0.0 0.7 136.3 0 43.1 0 13.9 4.3 29.6 3.0 3.7 18.8 15.3 8.4 9.6 24.5 4.1 146.5 0.0 10.4 1.0 1.1 5.1 0.2 13.2 2.4 70.6 5.3

pPA-4B 1.3 27.3 107.0 0 0 0 13.6 4.2 18.4 2.7 0.0 20.3 3.7 0.2 4.3 29.0 4.8 132.6 4.9 0.8 0.0 0.8 3.8 11.5 11.7 2.1 70.5 0.0

Se observan también diferencias entre estas 
tres variedades pétreas en cuanto a composición 
de elementos traza. La caliza rosácea (pPA1) pre-
senta mayor contenido en Cl, Sr y Zn que los lito-
tipos marmóreos (pPA4a y pPA4b). El alto conte-
nido en Zn, observado en esta primera tipología, 
se puede relacionar con el uso de biocidas, ya 
que valores altos de este elemento químico tam-
bién se ha detectado en los morteros localizados 
en el edificio, sobre todo en las cornisas. 

Dentro de los litotipos marmóreos los conte-
nidos en estos componentes varían en un mar-
gen más estrecho, se destacan el mármol pPA-
4a con mayores contenidos en Cl, Sr y Cr y el 
mármol pPA-4b con mayor contenido en Ba (ver 
Figura 4b).

Figura 4. Composición química de los diferentes 
litotipos pétreos analizados. A) Elementos 

mayoritarios. B) Elementos trazas.

ESTUDIOS COMPARATIVOS CON 
MUESTRAS DE CANTERA

Estudio comparativo entre las variedades 
de calizas con arqueociatos y Rudistas

Las canteras seleccionadas para el estudio 
comparativo han sido las calizas de arqueociatos 
localizadas en la Fm. Pedroche- Fm. Alconera y las 
calizas con rudista de Ereño, y por otra parte los 
mármoles de Estremoz, Trigache y Macael. 

Se descarta, como posible procedencia para 
este litotipo las calizas de Santimamiñe de edad 
Aptiense-Albiense localizadas en el anticlinal de 
Ereño (Bilbao), conocidas como Rojo Ereño o 
rojo Bilbao; al tratarse de una caliza arrecifal con 
rudistas, asociadas a microfacies de orbitolinas y 
milióridos (García Mondejar et al., 2009). Por otra 
parte, también se descarta que la variedad gri-
sácea (pPA_3) corresponda a la variedad “Negro 
Markina” ya que este último litotipo corresponde 
a una caliza biomicrítica compuesta por restos la-
meribraquios con una matriz carbonatada rica en 
granos de cuarzo de tamaño de 30 a 60μm (Pereda 
García, 2004) y no una lutita.

Como canteras más probables se consideran 
por una parte, las localizadas en la Sª Córdoba-
Norte de Sevilla y Sª Gorda, Alconera (Badajoz); 
relacionadas con la Fm. Pedroches y Fm. Alconera 
respectivamente, en base a la proximidad geográ-
fica de estas canteras al edificio. Se trata de rocas 
de edad Cámbrico Inferior ligados a la Zona de 
Ossa-Morena, donde se localizan unas calizas con 
arqueociatos, que han sido explotados para uso 
ornamental desde época romana. Por otra parte, 
se propone como probable procedencia la caliza 
de Sintra (Portugal), en base a su aspecto visual. 
Esta última corresponde a una caliza nodulosa 
del cretácico de facies marinas poco profundas 
con esqueletos de bivalvos tipo rudistas ricos en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hippuritoida
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cemento esparítico de color beige, con variedades 
que van desde el rosado al blanquecino.

El Sector de Sierra de Córdoba y Alconera se in-
tegran en el Cámbrico de la Península Ibérica (Zona 
de Ossa-Morena), suele sintetizarse como una su-
cesión de tres grandes litosomas: Terrígeno Inferior 
(Fm. Torreárboles en el sector español), Carbona-
tado Medio (donde se localizan los arqueociatos) 
y Terrígeno Superior (pizarras, areniscas y rocas 
volcánicas), cuyos límites son diacrónicos (Lotze, 
1961). En ambas áreas afloran sucesiones estratigrá-
ficas continuas de materiales del Cámbrico Inferior, 
que presentan un contenido paleontológico abun-
dante y variado de algas calcáreas y arqueociatos, 
los cuales llegan a constituir arrecifes en algunos 
entornos localizados (Moreno Eiris, 1987).

El nivel carbonatado medio diferencial; re-
presentado por facies de calizas estromatolíticas, 
arrecifales, nodulosas, conchíferos y pistas fósiles 
indica el predominio de las facies nerítico-sublito-
rales con un importante desarrollo de los medios 
arrecifales y periarrecifales. La regresión del Cerro 
del Hierro produjo amplios depósitos de chert en 
la parte septentrional de la Zona de Ossa-Morena 
(cubetas de Estremoz, Alconera y Córdoba) e in-
cluso fenómenos cársticos (Liñan et al., 1997).

En la cubeta de Córdoba y Alconera, la suce-
sión del Cámbrico Inferior bajo comienza con los 
conglomerados, areniscas y lutitas de la Fm. To-
rreárboles (Cordubiense), a la que siguen las al-
ternancias de carbonatos y siliciclásticos de la Fm. 
Pedroche (Ovetiense) y en la Fm. Alconera de-
pósitos carbonatados del Ovetiense-Marianiense y 
los siliciclásticos de las formaciones La Lapa y Cas-
tellar (Bilbiliense), para terminar con el depósito 
de los materiales volcanosedimentarios de las Ca-
pas del Playón (Cámbrico Inferior tardío-Superior) 
(Liñan et al., 1997).

En la Fm. Pedroches las facies son someras con 
sedimentación carbonatada y terrígena. La suce-
sión se inicia con calizas oolíticas y sobre ellas 
desarrollo de algas calcáreas y arqueociatos con 
una gran densidad numérica (Moreno Eiris, 1987). 
En esta formación en el Cerrro de las Ermitas se 
observan niveles donde los arqueociatos alcanzan 
su máxima abundancia y junto a ellos se observan 
espículas de esponjas y chancelóridos y otros bio-
clastos como trilobites (Perejón et al., 2008). 

En Fm. Alconera el miembro Sierra Gorda está 
caracterizado por carbonatos con algunas interca-
laciones de terrígenos finos. Los carbonatos pre-
sentan generalmente texturas algales, como resul-
tado de la gran actividad de cianobacterias, con 
el desarrollo de mallas, laminaciones, y estructu-
ras criptalgales reticuladas. Únicamente de forma 

esporádica, se encuentran asociados arqueociatos 
en los tramos superiores de este miembro, con 
una reducida diversidad taxonómica (Moreno Ei-
ris, 1987). 

Ademas, la variedad gris (pPA_3) se correla-
ciona con una lutita carbonatada asociada geoló-
gicamente a niveles superiores a este nivel carbo-
natado, localizado muy probablemente en estos 
frentes de cantera. Tipologías pétreas similares se 
han localizado en la cantera Rodadero de Lobos 
(Córdoba) (Ontiveros et al., 2021), aunque tam-
poco podemos confirmar que se trata del mismo 
tipo de piedra.

Para concluir decir que son escasos los estu-
dios sedimentológicos realizados sobre estos ma-
teriales, por lo que en este trabajo se incide espe-
cialmente en la necesidad de abordar el estudio 
de estas formaciones geológicas de cara a poder 
despejar las dudas que actualmente se plantean 
en la investigación arqueométrica sobre el uso y 
explotación de piedra ornamental. Aunque este 
trabajo no ha permitido establecer su posible pro-
cedencia del Sector de Sierra de Córdoba o Alco-
nera, si indicar la importancia del uso de esta ti-
pología desde la antigüedad ya que esta tipología 
se ha observado en numerosas ciudades de la pro-
vincia Baetica Romana como Híspalis, Itálica (On-
tiveros et al., 2021). Por ejemplo, en el yacimiento 
arqueológico de Itálica se observan las variedades 
rosáceas y crema asociadas a los elementos ar-
quitectónicos de aspecto similar al observado en 
la portada de la iglesia del Hospital de las Cinco 
Llagas (ver Figura 5).

Figura 5. Fustes de columnas localizadas en 
el Yacimiento Arqueológico de Itálica

Finalmente, este estudio ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de complementar las investiga-
ciones de estas canteras llevar a cabo un estudio 
en detalle de las canteras de Sintra, que permita 
identificar adecuadamente esta tipología pétrea de 
amplio uso en época romana como moderna.

https://es.wikipedia.org/wiki/Beige
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Estudio comparativo del mármol Tipo 1 
con el mármol de Estremoz

Los mármoles del Anticlinal de Estremoz per-
tenecen al Sector de Ossa-Morena (Macizo Ibé-
rico) y están localizados en la parte más interna 
de la zona meridional del Macizo Ibérico. Corres-
ponden a materiales carbonatados cámbricos con 
intercalaciones de material vulcano-sedimentarios 
pertenecientes a la Fm Mares (Gonçalves y Carval-
hosa, 1994; Oliveira et al. 1991).

El mármol blanco de Estremoz es de grano fino 
a medio y tiene una textura sacaroidal, por lo que 
es ideal para tallado de alta calidad. El color es 
generalmente blanco puro o blanco con venas o 
rayas de colores ocasionales (rojo, verde, marrón 
y gris). Estos mármoles son mayoritariamente cal-
cita y a veces con pequeñas cantidades de dolo-
mita. La fracción no carbonatada siempre incluye 
cuarzo (tanto mono como policristalino) y con 
frecuencia moscovita además de minerales opa-
cos, óxidos de hierro y clorita. El tamaño máximo 
de grano (MGS) varía entre 0,98mm y 1,82mm, 
una textura heteroblástica y curvada a Bordes de 
grano de calcita semirectos y con desarrollo de 
puntos tiples) (Taelman et al., 2013b).

En la Figura 6 se observan las características 
petrográficas de las muestras observada en el edi-
ficio junto con la variedad blanco Borba, donde 
se puede ver la similitud microtextural entre es-
tos dos mármoles. Además, la composición quí-
mica de elementos mayoritarios (ver Figura 7a) se 
mueve en el margen de variación composicional 
de este tipo de mármol en cantera (Arqueodata, 
2006-2019). Igualmente podemos decir en rela-
ción al contenido en elementos traza. Destacamos 
los bajos contenidos en Ba que presentan el már-
mol de la portada, aunque el Ba es un elemento 
que se observa con contenidos variables en las 
distintas variedades de mármoles del Anticlinal de 
Estremoz (ver Figura 7b).

Figura 6. Observación petrográfica. a) Mármol de 
Borba blanco (Estremoz). b) Mármol Tipo 1(mPA4a).

Figura 7. Composición química de muestras de 
mármol (Tipo 1) y mármol Estremoz, variedad Borba. 

a) Elementos mayoritarios. b) Elementos traza.

Estudio comparativo del mármol Tipo 2
con el mármol de Macael

Los mármoles de Macael corresponden a ma-
teriales Triásicos que pertenecen al Complejo 
Nevado-Filábride (Zona Bética Interna). Las uni-
dades geológicas donde se localizan las canteras 
de mármol son “Nevado-Lubrín” y “Bedar-Macael, 
materiales que han sufrido en general procesos 
de metamorfismo de bajo gradiente térmico y alta 
presión, seguido por otros de gradientes térmicos 
más altos. Tanto el metamorfismo como las de-
formaciones posteriores que han experimentado 
son de edad alpina. El material característico de 
esta formación son las rocas carbonatadas de edad 
Triásico superior, que se alternan con micasquis-
tos, micasquistos calcáreos, micasquistos cuarcí-
ticos con granate y micasquistos cuarcíticos con 
anfíbol (Rodríguez Gordillo y Sáez Pérez, 2010).

Las características petrográficas de las muestras 
del edificio y de la variedad blanco Macael se pue-
den observar en la Figura 8a, el aspecto es similar, 
aunque los contactos entre granos en el mármol 
de Macael son más penetrativos.

Figura 8. Observación petrográfica. a) Mármol de 
Macael blanco. b) Mármol Trigache blanco.

La composición química de elementos mayo-
ritarios del mármol de Macael según (Bello et al., 
1992; Rodríguez Gordillo y Sáez Pérez, 2010), se 
puede observar en la Figura 9a junto con los datos 
del mármol Tipo 2, localizada en la portada. Estas 
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publicaciones muestran un margen considerable 
de variación en la proporción de estos elementos 
químicos según la muestras. Como se puede ob-
servar en el último gráfico, hay cierta coincidencia 
en el contenido en SiO

2
, Al

2
O

3
, MnO, Na

2
O, K

2
O, 

P
2
O

3
, pero variaciones importantes en el conteni-

do en MgO, donde las muestras de Macael presen-
tan contenidos superiores en un margen amplio. 
Sin embargo el contenido en elementos trazas es 
similar salvo por su mayor contenido en Ba (ver 
Figura 9b).

Figura 9. a). Composición química del mármol 
Macael y el mármol Tipo 2 (pPA_4b). a) 

Elementos mayoritarios b. Elementos traza.

Estudio comparativo del mármol Tipo 2 
con el mármol de Trigache (Portugal).

Los mármoles de Trigache se emplazan en for-
mación del Macizo de Beja-Aracena pertenecien-
tes igualmente a la Zona de Ossa-Morena (Apala-
tegui et al., 1990). Las características petrográficas 
de las muestras del edificio y de la variedad blan-
co de Trigache se pueden observar en la Figura 
8b. Estas texturas, no corresponde a las variedades 
más gruesas de este último tipo, y estos MGS tam-
bién se pueden observar en el Anticlinal de Es-
tremoz, aunque es menos frecuente. Han sido los 
datos químicos de elementos mayoritarios y traza 
respectivamente lo que hacen atribuirle como pro-
bable origen el mármol de Trigache (ver Figura 
10a y 10b). 

Se trata de un mármol muy puro, si se compara 
con Estremoz, en cuanto a componentes mayori-
tarios y se adapta a la composición de elementos 
trazas. Observamos mayores contenidos en Cl y 
Zn que se relaciona con contaminación asociado 
a la fachada. 

Figura 10. a) Composición química del mármol 
Trigache y el mármol Tipo 2 (PA_4b). a) 

Elementos mayoritarios. B) Elementos traza.

CONCLUSIONES

Del estudio arqueométrico llevado a cabo so-
bre las rocas ornamentales usadas en las porta-
das principales del Hospital de las Cinco Llagas se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

– La variedad rosácea-beige corresponde a 
una caliza nodulosa que podría relacio-
narse con una caliza con arqueociatos del 
Cámbrico Inferior de la Zona de Ossa-Mo-
rena, procedente de las canteras localizadas 
en la Sª de Córdoba, o bien con la caliza de 
Sintra, en base a la investigación realizada 
hasta el momento. 

– Se pone de manifiesto la necesidad de lle-
var a cabo estudios más detallados en los 
frentes de estas canteras del Sector Córdo-
ba-Alconera que permitan el avance en la 
investigación arqueométrica de esta tipolo-
gía pétrea usada ampliamente en yacimien-
tos arqueológicos en la Baetica romana. A 
la vez también se hace necesario un estudio 
más detallado de la piedra de Sintra, (va-
riedad Lioz), que permita la identificación 
de estas variedades también ampliamente 
usadas como piedra ornamenta en época 
romana e histórica.

– En la construcción de la portada principal 
de la Fachada Sur Histórica se ha empleado 
mármoles procedentes de Portugal, concre-
tamente del anticlinal de Estremoz y can-
teras de Trigache, ambas de Portugal. Esta 
procedencia constatada más certeramente 
podría apoyar la hipótesis de que la pie-
dra rosácea y beige proceda también de 
Portugal.
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