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Introducción 

La belleza, el cuidado estético y la ostentación 
por el uso de bienes de prestigio está presente 
en el mundo romano, especialmente en las jo-
yas y adornos de la mujer romana. Es relati-
vamente frecuente el uso de estos elementos 
de adorno, especialmente en las clases altas y 
adineradas (Plinio el Viejo, Historia Natura-
lis, libro XXXVII, siglo I d.C.), elaborados en 
metales nobles, además de gemas y otros ma-
teriales preciosos como ámbar, perlas y vidrio 
(Domínguez-Bella, 2019a).  
 
Los adornos y las joyas para la mujer roma-
na 

Existe un amplio registro documental del uso 
de gemas desde la antigüedad (Theophrastus. 
Peri Lithon, siglo III a.C.), incluso gráfico, co-
mo ocurre en los retratos de la pintura mural 
de muchas casas nobles romanas o en los re-
tratos que acompañaban a momias como las 
recuperadas en El Fayum, Egipto (Figura 1), 
donde es posible observar, además de la vesti-
menta o los peinados, una gran variedad de 
joyas utilizadas en esa época. 
 
El registro arqueológico además ha permitido 
recuperar muchas de dichas joyas (Figura 2) 
en muy diferentes lugares del imperio, com-
probándose una gran variedad en el uso de 
gemas de diferentes procedencias, a veces 
muy lejanas y costosas, lo que produjo asimis-
mo la aparición de imitaciones de las mismas 
(Domínguez-Bella, 2019b), elaboradas en 
otros minerales o en materiales como el vidrio 
coloreado. 
 
Los estudios previos sobre esmeraldas 
romanas 

Aunque existe una cierta cantidad de bibliogra-
fía sobre joyería romana, son pocos los estudios 
específicos realizados sobre el empleo de gemas 
preciosas como las esmeraldas en esta época, así 
Calligaro et al (2000) estudiaron esmeraldas de 
referencia de varias procedencias: Austria 
(Habachtal), Colombia, Afghanistan (Panshir), 
Rusia (Ural), Madagascar (Mananjany), India 
(Adjmer), Egipto (D. Zabara), Zimbabwe 
(Sandawana), Zambia, Pakistan (Swat), Norue-
ga (Eidswoll), Brasil (S. Therezinha, Socoto) en 

un intento de establecer la procedencia de algu-
nas joyas romanas presentes en las colecciones de 
los museos franceses.  

Fig. 2. . Collar de oro, esmeraldas y vidrio, recuperado en excava-
ciones de Hispania (MAN, Madrid. Fotografía: Salvador Domín-
guez-Bella) 

Fig. 1. La presencia de diferentes gemas y cuentas de vidrio u otros 
materiales es frecuente en el mundo romano. Retrato de una mujer 
romana en la necrópolis de El Fayum, Egipto. A. D. 100-20. 
(Fuente: modificado de Trustees of the British Museum; Photogra-
fhic Service, J. Rossiter, I Kerslake, P. Nicholls and S. Doods) 



 

Los resultados mostraron que las esmeraldas de 
diversos orígenes geográficos tienen una huella 
digital de oligoelementos químicos que hacen 
que presenten una geoquímica particular según 
su procedencia geográfica. Los grupos composi-
cionales observados están probablemente rela-
cionados con la clasificación geológica estableci-
da de los depósitos de esmeraldas.  
 
El contenido de flúor es poco discriminante, así 
como el cromo que también presenta una alta 
variabilidad. En contraste, el litio es un buen 
trazador de procedencia. Los depósitos de Zim-
babue, Rusia y Zambia tienen un alto contenido 
de Li (>500 ppm). Otros elementos resultan ser 
trazadores valiosos, como el vanadio que mues-
tra un alto contenido (>500 ppm) para las esme-
raldas procedentes de Colombia, Afganistán y 
Noruega; el rubidio presenta una alta concen-
tración (>100 ppm) en los depósitos de Mada-
gascar, Zambia y Zimbabue. El contenido de co-
bre y cesio a menudo están cerca del límite de 
detección (LOD). 
 
Los materiales estudiados 

En las vitrinas del Museo de Jerez se encuen-
tran expuestas varias cuentas de collar, de las 
que siete de ellas han sido analizadas en esta 
ocasión. Presentan diferentes coloraciones, for-
mas y naturaleza composicional. Así, encontra-
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mos cuentas de collar de diferentes materiales 
como piedras preciosas, vidrio o fayenza. Casi 
todas ellas proceden del yacimiento de Asta Re-
gia (Mesas de Asta) y dos de Torre Melgarejo, 
ambos en el término municipal de Jerez. En ge-
neral, corresponden con cronologías de época 
romana. Se trata en su mayor parte de piezas 
antiguas procedentes de hallazgos de superficie, 
por lo que no se dispone de una información cro-
nológica precisa ni estratigráfica de las mismas. 
 
La cuenta de color verde  

Si bien han sido analizadas todas las cuentas de 
collar del conjunto elegido, hemos prestado es-
pecial atención a una de las cuentas de piedra 
perforadas (procedente de un collar, pulsera o 
pendiente), concretamente a la cuenta cataloga-
da en el museo con el nº IG 1794. Esta cuenta 
presenta brillo vítreo y un color verde intenso. 
Ha sido analizada con diversas técnicas instru-
mentales y comparados los resultados con los 
datos bibliográficos disponibles hasta la fecha. 
 
Resultados analíticos 

Mediante la técnica de Difracción de Rayos X 
(DRX) se ha determinado su naturaleza minera-
lógica, resultando que se trata de un Berilo 
(variedad Esmeralda) (Figura 3). Su fórmula 
química es: Be3Al2Si6O18, con una pequeña can-
tidad de Cr(V).  

Fig. 3. Tres difractogramas de rayos X realizados sobre distintas caras del cristal de es-
meralda, mostrando patrones de difracción correspondientes al Berilo (típicos de este 
mineral) (Fuente: Salvador Domínguez-Bella, SCICYT, UCA). 



 

Además, se obtuvo su espectro composicional me-
diante Fluorescencia de Rayos X (FRX), en los equi-
pamientos de los Servicios Centrales de Investiga-
ción de la Universidad de Cádiz (SCICYT), detectán-
dose la presencia de los elementos Cr, V, Fe, Mn 
(Figura 4). 

Se han aplicado sobre este ejemplar otras técni-
cas analíticas no destructivas, como la espec-
troscopía Raman o la espectroscopía de Infrarro-
jos por Transformada de Fourier (FTIR), si bien 
los resultados no fueron totalmente satisfacto-
rios de cara a su completa identificación me-
diante las mismas. 
 
El resto de las cuentas presentan diferentes na-
turalezas. Por ejemplo, una de ellas está elabo-
rada en cornalina (nº IG 1795), una variedad del 
cuarzo; otra está hecha en fayenza (nº IG 1810), 
un material cerámico particular, desarrollado 
especialmente en Egipto desde época faraónica y 
que siguió manufacturándose y exportándose en 
época romana (Dun Friedman, 1998); este ejem-
plar procede de Torre Melgarejo. Las restantes 
cuentas estudiadas están elaboradas en vidrios 
de diferentes formas y colores (IG 1790, IG 
1793, IG 1796, IG  1811). 
 
La procedencia de las esmeraldas antiguas toda-
vía se debate. Los escritos grecorromanos seña-
lan a Egipto, Afganistán (Bactria) o los Urales 
(Escitia) como posibles fuentes de estas piedras 
preciosas en la Antigüedad (Figura 5). En el tra-
bajo realizado sobre ejemplares del Museo del 
Louvre (Calligaro et al., 2000), es posible afir-
mar que las esmeraldas romanas y visigodas 
estudiadas tienen una composición química 
compatible con el depósito de Habachtal en Aus-
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tria y el de Jebel Zabara en Egipto (Figura 5). 
En estos trabajos se utilizó una combinación de 
las técnicas de PIXE/PIGE, que se mostró como 
una valiosa herramienta complementaria para 
las investigaciones gemológicas. Según sus au-
tores, serán necesarias más mediciones en las 
esmeraldas egipcias para discriminar entre es-
tas dos fuentes. 

Igualmente se recomendaba ampliar las bases 
de datos de composición mineralógica en las es-
meraldas de los depósitos geológicos conocidos 
hasta la fecha. Finalmente, se plantea que sería 
muy interesante extender esta investigación a 
otras esmeraldas antiguas engastadas en joyas 
u obras de arte. 
 
Giuliani et al., (2000) trabajaron sobre isótopos 
de oxígeno en esmeraldas para la determinación 
de sus rutas comerciales. Los isótopos δ18O de 
nueve esmeraldas analizadas mostraron que 
algunas fueron explotadas históricamente. To-
das las muestras tienen valores de δ18O caracte-
rísticos de un origen especifico, encontrándose 
diferencias entre las muestras de esmeraldas 
estudiadas, siendo 1: pendiente Galo-Romano. 2: 
la Holy Crown de Francia. 3: Esmeraldas de 
Haüy. 4: Galeón español Virgen de Atocha. 5: 
Esmeraldas de minas antiguas (India). 

 

A nivel geológico, hay dos tipos principales de 
depósitos o yacimientos minerales de esmeral-
das en el mundo:  

Fig. 4. Espectro de fluorescencia de Rayos X de la cuenta de esme-
ralda mostrando una composición química basada en el silicio, 
oxígeno y aluminio, además de un importante contenido en cromo. 
El berilio no es detectable con este equipo analítico al ser un ele-
mento muy ligero (Fuente: Salvador Domínguez-Bella, SCICYT, 
UCA) 

Fig. 5. . Mapa del Imperio Romano en el siglo II d.C., con las prin-
cipales vías de comunicación terrestre y marítimas, principales 
productos producidos y los principales yacimientos de esmeraldas 
utilizadas en la joyería romana (Fuente: https://vividmaps.com/
trade-routes-of-roman-empire/ Modificado por SDB). 



 

 
Tipo I, el mayoritario, se trata de intrusiones de 
pegmatitas graníticas portadoras de Cr (V) den-
tro de rocas máficas-ultramáficas.  
 
Tipo II, estas esmeraldas se forman en zonas de 
cabalgamientos, fallas y/o de cizallamiento afec-
tando a rocas que contienen Cr(V). 

 

Conclusiones 

Este pequeño conjunto de elementos de joyería 
romana nos permite un acercamiento a los ma-
teriales, las técnicas de elaboración en joyería y 
el gusto estético de la mujer en esta zona de la 
Bética romana. La naturaleza de estas gemas y 
objetos nos hablan además de una procedencia 
generalmente muy lejana para algunos de los 
mismos, su carácter de prestigio y lo que implica 
la existencia en la época de unas amplias redes 
comerciales que permitieron traer estos mate-
riales preciosos a este rincón de la Bética desde 
lugares muy lejanos. Adicionalmente, se ha des-
crito por primera vez la presencia de joyas ela-
boradas en esmeralda en yacimientos romanos 
de la provincia de Cádiz. 
 

Salvador Domínguez-Bella  
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DESCRIPCIÓN 

Conjunto de colgantes y cuentas de collar elaborados en diferentes materiales: esmeralda, cornalina, vidrio y fayenza, per-
tenecientes a ajuares de época romana. La cuenta de collar elaborada en esmeralda presenta un cristal natural perforado, de 
morfología en prisma hexagonal. Las cuentas de vidrio son de diferentes colores y formas de huso y facetadas. La cuenta de fayenza 
es esférica con acanaladuras y el colgante de vidrio azul, presentando dos caras moldeadas opuestas entre sí. 
 
Materia:  
Berilo (esmeralda); cornalina; vidrio y fayenza . 
 
Dimensiones: 
Cuenta hexagonal: Altura; 6 mm; Anchura; 7-9 mm.  
 
Cronología 
Indeterminada. Posiblemente entre los siglos I a.C. y II d.C. 
 
Procedencia 
Yacimientos de Asta Regia (Mesas de Asta).  Fecha de ingreso: 16-06-1945  y Torre Melgarejo. Fecha de ingreso: 08-08-2007 
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