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Parece que fue ayer, y han pasado diez años desde que se inaugurara, aquel 11

de mayo de 1993, el Museo Monográfico de “El Cigarralejo”.

Nada mejor para celebrar el décimo aniversario que la edición del libro que usted,

lector, tiene en sus manos. En él, con mano maestra y experta, doña Virginia Page

del Pozo, su directora, nos acerca, de una manera sucinta, a la cultura ibérica; nos

pasea con profusión de detalles, por las distintas salas que albergan la colección,

trazando una guía perfecta; y, finalmente nos ofrece la memoria de estos prime-

ros diez años de nuestro Museo, que no es otra cosa que la historia detallada de

su actividad.

Sirva también la celebración de este décimo aniversario de recuerdo y homenaje

a la insigne figura de don Emeterio Cuadrado Díaz, a su trabajo de más de cua-

renta años de excavaciones sistemáticas ininterrumpidas en la necrópolis ibérica,

sin el cual, hoy, ni los expertos ni los profanos en la materia podríamos disfrutar

de la excelente colección y de todo lo que aporta para el conocimiento de esta

cultura prerromana peninsular.

Mi más sincera enhorabuena a doña Virginia Page del Pozo, por este regalo que

nos hace, por estas páginas que nos acercan un poco más a tomar conciencia de

nuestro patrimonio y de nuestra cultura.

José Iborra Ibáñez

Alcalde de Mula
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Tenemos el privilegio de contar en la ciudad de Mula, con una de las mejores

colecciones acerca de la cultura material ibérica, procedente de “La necrópolis del

Cigarralejo”. Museo de un valor incalculable, para todo aquel que quiera retro-

ceder en el tiempo, atisbando sobre la actividad cotidiana y la religiosidad de las

gentes que habitaron en ese pequeño paraje, ubicado a orillas del río Mula, entre

los siglos IV y I antes de nuestra era.

El presente trabajo se compone además de la tan necesaria guía, de la suma de

las actuaciones científicas, divulgativas y sobre todo didácticas enfocadas para

estudiantes, realizadas a lo largo de sus más de diez años de vida, desde que en

1993 abriera sus puertas al público, hasta marzo de 2003. Gracias al buen enten-

dimiento y a la estrecha colaboración, que siempre se ha mantenido con el pro-

fesorado de todos los centros escolares de Mula, hemos logrado que la dinámica

sea la protagonista del Museo, con la presencia constante de niños, cuya activi-

dad en el “Departamento de Didáctica y Acción Cultural”, ha rebasado nuestras

paredes, teniendo acceso a ellas escolares de todo el ámbito regional. Tarea, lle-

vada a cabo por el personal del Museo, cuyo entusiasmo y afán por mejorar, no

ha decrecido ni un ápice en este tiempo. Así mismo, recogidos en gráficos anua-

les, los más de 84.500 visitantes que han acudido a curiosear por las salas o a par-

ticipar en alguno de los actos que periódicamente ofrece al público interesado,

con lo que el éxito de los resultados obtenidos queda patente. Finalmente, reco-

ge una selección de las noticias más relevantes de la prensa referidas a él.

Y puesto que el agradecimiento no tiene caducidad, sirva esta guía como home-

naje póstumo a la figura de don Emeterio Cuadrado Díaz, Director Honorario del

Museo Cigarralejo, y artífice del mismo, ya que sin su paciente y meticulosa labor,

su esfuerzo y a su generosidad sin parangón, hoy no podríamos disfrutar de este

maravilloso legado. 

No quiero terminar estas líneas sin agradecer a todas las personas y entidades que

han contribuido desinteresadamente, no sólo a que la guía del Museo de Mula sea

una realidad, sino también, que con su apoyo haya llegado a convertirse en uno

de los mejores museos de nuestra Región, y principal foco de la actividad cultu-

ral muleña, del que ahora sería imposible prescindir.

Virginia Page del Pozo

Directora del Museo Monográfico de “El Cigarralejo”
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El Museo Monográfico de “El Cigarralejo”, ubicado en

el antiguo palacio del Marqués de Menahermosa, alber-

ga en su interior la colección donada al Estado por el

arqueólogo e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

don Emeterio Cuadrado Díaz con fecha de 1 de junio

de 1986. Dicha colección está compuesta por los mate-

riales arqueológicos que descubrió en el transcurso de

cuarenta años de excavaciones sistemáticas e ininte-

rrumpidas –1948 a 1988– en la necrópolis ibérica del

mismo nombre, exhumando en este periodo de tiempo

547 tumbas de incineración ibéricas con sus respectivos

ajuares funerarios, es decir, los objetos personales del

difunto que sus allegados colocaron en la fosa para que

le sirvieran en el más allá. Los ajuares funerarios varían

según el sexo, oficio, poder adquisitivo y condición

social del fallecido y abarcan un período cronológico

bastante extenso que encuadraremos entre los inicios

del s. IV a. C. y los primeros años del s. I a. C., momen-

to en el que debió finalizar la vida del poblado –al que

pertenecería el cementerio que nos ocupa–. 

La importancia histórica y cultural de los ajuares encontrados aconsejaba la aceptación

por parte del Estado de dicha donación, haciéndose efectiva en la Orden de 21 de abril

de 1989 en la que también se crea el Museo “El Cigarralejo” en Mula, de Ti t u l a r i d a d

Estatal “para la conservación, investigación y exhibición de todo y, cuyo objeto específi-

co es el mejor conocimiento de la cultura ibérica a través del estudio, la contemplación

y el uso educativo de los materiales arqueológicos procedentes del Cigarralejo”. No obs-

tante la Gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia en los términos esta-

blecidos en el Convenio sobre la Gestión de los Archivos y Museos de Titularidad Estatal

de fecha de 24 de septiembre de 1984 entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de

Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murc i a .

El yacimiento se asienta en la ladera de un pequeño monte situado a unos 3 km de

la ciudad de Mula. Limita al N con la margen derecha del río Mula, al E con un

banco calizo vertical sobre el que se colocaron las defensas del poblado, al O con

el camino comunal de bajada al río Mula y, al S con otro bancal que actualmente

se encuentra plantado de almendros. Tiene una superficie aproximada de 3.000 m2.

11 de mayo de 1993. D. Emeterio
Cuadrado y el Ministro Solé Tu r a .
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Desgraciadamente, del Poblado sólo conocemos

su ubicación, gracias a las prospecciones re a l i z a-

das en la zona, pero apenas ha sido excavado de

f o rma oficial ya que únicamente se practicó una

campaña en 1946, por lo que básicamente no

podemos apuntar algún dato de interés sobre él.

No obstante su existencia es de vital importancia

para la investigación, ya que aportará sin duda,

descubrimientos cruciales que nos perm i t i r á n

completar el estudio de este paradigmático asen-

tamiento ibérico del sudeste peninsular, al darn o s

en su día, una visión global y simultánea acerc a

de: la vida cotidiana/ritual funerario/cre e n c i a s

religiosas de los iberos que aquí habitaro n .

El Cigarralejo es un conjunto compuesto, además

de por la Necrópolis y del citado Poblado, por un

Santuario hallado en lo alto de una pequeña

muela rocosa, situada también en la inmediacio-

nes. En este último, D. Emeterio Cuadrado exca-

vó durante los años 1946 a 1948 un edificio dedi-

cado al culto que estaba formado por una serie de

dependencias re c t a n g u l a res, elaboradas con pie-

dras de la zona y estructuradas en torno a un pasi-

llo central. Debajo de uno de los muros más anti-

guos de la construcción encontró una favissa o

a g u j e ro practicado en el suelo, con cerca de 200

exvotos u ofrendas. El estudio pormenorizado de

los mismos ha permitido apreciar la existencia de

d i f e rentes manos artesanales que debieron tener

sus talleres en las proximidades del Santuario, con

el fin de abastecer a los fieles que acudieran a él,

bien con miras a obtener un favor de la divinidad,

o para agradecerle un bien concedido.

Los santuarios ibéricos debieron ser similares a

los tesauroi griegos, es decir, almacenes en Emplazamiento de la Necrópolis y el
Santuario de “El Cigarr a l e j o ” .
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donde se depositaban los exvotos y, una vez que las ofrendas estaban totalmen-

te amortizadas, se colocaban cuidadosamente en pequeños agujeros o grietas del

monte, o como en el que nos ocupa, dentro de un hoyo excavado – favissa - en

el interior de la Habitación Nº 11. Cada santuario estaba dedicado al culto de una

divinidad concreta, en nuestro caso, al ser la mayoría de los exvotos caballitos

tallados en piedra arenisca, creemos que estuvo bajo la advocación de una divi-

nidad de la fecundidad, protectora de los animales. 

LOS IBEROS

Los autores clásicos griegos y latinos denominaron iberos, en un sentido geográ-

fico, al conjunto de pueblos que habitaron en el área litoral mediterránea com-

prendida entre el río Herault, en el sur de Francia y la Andalucía Oriental, entre

finales del s. VI a. C. y los s. II-I a. C.

Aunque los iberos nunca alcanzaron una unidad política y la arqueología nos muestra

pequeñas variantes de unas áreas a otras, la investigación ha demostrado que la cul-

tura material de todos ellos es bastante homogénea puesto que presentan unos rasgos

comunes definitorios como la lengua, ritual funerario, formas de vida, comercio, etc.

Las características generales de los pueblos ibéricos son básicamente:

· La utilización del torno de alfarero, con el consiguiente avance tecnológico obte-

nido con su introducción y del que se beneficiarían todos los miembros del pobla-

do.

· El empleo masivo de hierro para la fabricación de útiles, herramientas y armas.

Planta del Santuario Ibérico de “El
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· Desarrollo de dos sistemas de escritura y de

un sistema de pesas y medidas.

· La vida prosperó en poblados fortificados, situados en lugares estratégicos, de

los que dependerían otros más pequeños. En ellos se aprecia un cierto urbanis-

mo, con casas de planta rectangular de una o más dependencias.

· Existe una clara diferenciación de clases sociales. La cúspide de la organización

social estaría ocupada por un caudillo o reyezuelo -denominado basileus por las

fuentes clásicas- y que controlaría un buen número de poblados y los régulos

subordinados a estos, y administradores de pequeños hábitats de menor impor-

tancia, seguidos por la aristocracia con un marcado carácter militar.

· El rito funerario es la cremación del cadáver y su enterramiento en la necrópo-

lis, separadas aunque próximas de los poblados.

La conquista romana no supuso en principio la desaparición tajante de las formas

culturales ibéricas en amplias zonas del Levante y Sudeste , por el contrario, per-

vivirán algunos de sus elementos hasta bien avanzada la romanización. Será en

época de Augusto cuando podemos considerar a las poblaciones ibéricas, total-

mente integradas en el orden romano, abandonándose en

esta época la mayor parte de los poblados tradicionales.

EL RITUAL FUNERARIO

Volviendo al núcleo de la exposición, los ajuare s

funerarios que componen la colección, nos apro-

ximan a las creencias de ultratumba que pro f e s a-

ban y a la cultura y costumbre ibérica de enterrar

a los muertos con sus objetos, tras incinerar el

cadáver en una pira funeraria. Las cenizas se

depositaban en un hoyo o lóculus dire c t a m e n t e

o bien en el interior de una urna. Las fosas de las

tumbas más simples se recubrían con tierra y pie-

dras. Aunque no faltan otras más complejas, form a d a s

por una estructura cuadrangular de piedras y adobes, o

Juego de pesas hallado en la tumba 200.

U rna funeraria de la tumba 154.
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incluso, escalonadas. A esta

estructura cuadrangular de

piedra se le viene denominan-

do encachado. En ocasiones ,

s o b re todo en la primera mitad

del s. IV a. C., se remata todo

el conjunto con un monumen-

to llamado por los especialis-

tas “pilar-estela”, que consta

básicamente de: un pilar re c-

t a n g u l a r, una gola o moldura

cuyo perfil tiene forma de “S”

y coronándolo, la escultura de

un animal real o fantástico,

con un marcado carácter apo-

t ropaico o protector de la tumba - un toro, esfinge, grifo, león, …- En otras necró-

polis ibéricas más antiguas han aparecido monumentos de tipo “torriformes” (en

f o rma de torre), son de mayor tamaño que los que acabamos de describir y los silla-

res aparecen tallados con relieves, aunque de momento, su significado es de difícil

i n t e r p retación. Estos monumentos deben vincularse a grandes personajes o incluso

a un príncipe o basileus, mientras que los pilares-estela pertenecerían a pequeños

régulos y a la aristocracia dominante de cada hábitat .

Las tumbas son anónimas, no sabemos quién estuvo enterrado allí. En nuestra

Península será después de la conquista romana cuando se empezarán a utilizar

de forma sistemática lápidas funerarias escritas con los datos del difunto.

A través de los ajuares extraemos infinidad de conocimientos sobre la estructura y

actividad de la sociedad ibérica como son el comercio, la economía, la política y la

religión. Por citar algunos ejemplos: podemos deducir el oficio que tuvo en vida, ya

que aparece toda una gama de útiles y herramientas empleadas en las labores agrí-

colas o ganaderas, destacaremos las tijeras de esquilar el ganado, podones, rejas de

arado, chiflas para curtir pieles, etc. -normalmente elaboradas en hierro-; el “status

social” que adquirió en vida y el reconocimiento del mismo por parte del grupo social

al que pertenecía, datos que apreciamos según la riqueza del ajuar y/o de la estruc-

tura más o menos elaborada que lo recubría; si las tumbas son dobles o individuales,

-tenemos ejemplos de enterramientos de “mujer con niño” y de “hombre y mujer”-;

A rmas de “El Cigarralejo”, procedentes de diversas tumbas.
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el sexo, ya que en tumbas femeninas encontraremos objetos de adorno, vasitos de

t o c a d o r, las fusayolas empleadas en el proceso del hilado … mientras que en las mas-

culinas, como elemento distintivo contamos con armas elaboradas siempre en hierro .

Estos datos re f e rentes al sexo del difunto que extraemos en base al ajuar funerario,

en contadas ocasiones se ven corroborados con los análisis osteológicos, puesto que

al haber sido quemado el cadáver y reducidos sus restos a pequeñas esquirlas óseas,

no siempre es posible al analizarlos, determinar el sexo; también pueden estudiarse

los objetos personales como fíbulas o imperdibles empleados para sujetar las distin-

tas prendas de vestir, las cuentas de collar, las joyas, … y los materiales utilizados para

su realización ( bronce, pasta vítrea, hueso, concha, oro, plata, piedras semipre c i o s a s ,

etc.); el armamento con una amplia y rica panoplia que, como ya hemos apuntado,

sólo aparece en las tumbas masculinas y un largo etcétera.

Seguramente debieron celebrarse durante las exequias en honor del difunto distintas

c e remonias como: libaciones, desfiles de tipo militar y banquetes funerarios, antes y

después de depositar las cenizas procedentes de la cremación en el interior de la tumba.

No obstante, pese a la valiosa información que nos aportan los ajuares funerarios,

las estructuras sepulcrales en donde eran depositados el difunto y sus pertenen-

cias, los monumentos que en ocasiones adornan las tumbas y, al gran avance

obtenido en la investigación en la última década, “el mundo ibérico de la muer-

te” sigue siendo en muchos aspectos un gran desconocido, sobre todo, ante la

falta de textos escritos que nos aportaran alguna luz sobre el nombre de sus dio-

ses y creencias religiosas. 

O t ro tema a tener en cuenta es que nos estamos moviendo con una serie de datos

que interpretamos desde nuestra óptica actual de una forma subjetiva, y por lo tanto,

ciertos matices se nos escapan. Por citar un claro ejemplo de este punto señalaría el

hecho de que en esta época en que existía la esclavitud cabe plantearse una incóg-

nita que aclararía muchos aspectos del ritual ibérico y es ¿quién tenía derecho a ente-

rrarse en la necrópolis?. No lo sabemos, aunque podemos deducir que únicamente

los hombres libres eran enterrados allí y, dentro de estos, un reducido sector privile-

giado de la sociedad. Un hecho que parece ir confirmándose con la investigación es

que las necrópolis ibéricas no parecen reflejar todas las muertes del poblado, segu-

ramente sólo están enterradas las élites y sus deudos, posiblemente el resto de la

población debió seguir un rito más simple en el que no entraría la deposición de los

restos calcinados junto al ajuar funerario, o quizás estén enterrados en otro lugar.
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Sabemos, tanto por ésta como por otras necrópolis ibéricas, que casi siempre que-

dan excluidas las cremaciones de niños menores de dos años de edad aproxima-

damente. Existen inhumaciones infantiles en el interior de las viviendas en varios

poblados ibéricos de nuestra Región, inhumaciones que también están documen-

tadas en diferentes puntos de la geografía mediterránea de la cultura ibérica,

desde Cataluña, Bajo Aragón o Valencia.

En el Cigarralejo existen ejemplos de niños inhumados en la propia necrópolis,

bien de forma individual como el caso de un lactante de 5-6 meses de edad pro-

cedente de la tumba nº 201, o bien, junto a un adulto como el descubierto en la

tumba nº 140 en donde apareció un neonato junto a los restos de una mujer

joven. Ahora bien, este hecho ¿es aplicable a todos los yacimientos ibéricos o úni-

camente era empleado por los iberos de determinadas áreas?.

Todas las cuestiones que hemos ido exponiendo a lo largo de este apartado, han

sido motivo de intensos debates entre especialistas que estudian no sólo la necró-

polis de “El Cigarralejo” sino las restantes conocidas, hasta la fecha, del mundo

ibérico, sobre aspectos como:

. La ubicación de las necrópolis. En nuestro caso, en la ladera de la montaña y,

en una zona próxima al poblado. Rica en recursos naturales puesto que está

bañada por las aguas del río Mula, afluente del Segura.

. El espacio más o menos reducido dedicado a ellas. El Cigarralejo muestra un

claro aprovechamiento del espacio cementerial, al ir construyendo las tumbas más

recientes sobre otras más antiguas. D. Emeterio Cuadrado llegó a documentar

hasta 7 niveles distintos de superposición, lo que indicaría el carácter sacro del

terreno dedicado a enterramientos.

. La existencia de hábitats relacionados con la misma. Como ya se ha expuesto,

al Cigarralejo están asociados un poblado y un santuario.

. La reconstrucción del paisaje funerario, con claras variantes según los distintos

períodos cronológicos en que es ocupada. Este punto aquí ha sido bastante acla-

rado por el Dr. Quesada, quién ha elaborado junto a otros investigadores un

completo estudio sobre la ubicación de las tumbas a lo largo de los siglos en que

es utilizada la necrópolis.
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. El ritual funerario, mayoritariamente de incineración, durante el que se realiza-

ban ofrendas y banquetes funerarios en honor del difunto. Este hecho queda

demostrado al haber encontrado esparcidos por toda la necrópolis numerosos

fragmentos pertenecientes a vasos de cerámica tosca de cocina, intencionada-

mente rotos y, numerosos huesos de animales domésticos, algunos cocinados.

. Los tipos de enterramientos en donde a veces aparecen las fosas o lóculo cubier-

tas simplemente con tierra y algunas piedras. En ocasiones la cobertura superfi-

cial es mucho más sofisticada, formando un encachado tumular de piedras y ado-

bes de tendencia cuadrangular, o incluso escalonado.

Excepcionalmente se remata esta estructura con un monumento escultórico de

piedra arenisca policromada -en la fase más antigua de la necrópolis-. No obs-

tante, este tipo de monumentos, en el Cigarralejo, pronto es desechado.

. El sitio supuestamente privilegiado para enterrar a los personajes más re l e v a n t e s

de la sociedad, entorno a los cuales surgiría la necrópolis. Esta teoría, en el esta-

do actual de la investigación, no la comparten una buena parte de los iberistas.

. El propio ajuar en sí, interesante tanto por la riqueza del mismo como por la dis-

posición dentro del loculi, o bien, introducido total o parcialmente en una urna

cineraria, junto con el propio muerto. Tampoco existe una norma fija respecto a

su estado de conservación, puesto que a veces era colocado en la pira junto al

cadáver y otras no.

D. Emeterio Cuadrado observó

para el s. IV a. C. en los ajuare s

del Cigarralejo, que los vasos

cerámicos eran inutilizados antes

de incluirlos en la fosa, denomi-

nándolo por este motivo “rito des-

tructor”. En el s. III-II a. C. se sus-

tituirá - según D. Emeterio- por el

“rito conservador” en el que las

piezas del ajuar se depositaban

cuidadosamente en la fosa.

Palacio del Marqués de Menahermosa. Antes de su re s t a u r a c i ó n .
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Tampoco sabemos con certeza si todos estos objetos eran los personales de uso

cotidiano del difunto o unas ofrendas realizadas por sus conciudadanos puesto que

en ocasiones, en ajuares de tipo masculino, encontramos una cuenta de collar, un

pequeño anillo, una fusayola, … Quizás el ajuar era una manera de reconocer el

“status social” del difunto por parte de los miembros del poblado, por lo que nos

podemos plantear ¿a más riqueza más prestigio social?, o por el contrario, hemos

de diferenciar el status social=prestigio de la riqueza=poder adquisitivo del difunto.

EL EDIFICIO

El palacio que sirve como sede al Museo Monográfico de “El Cigarralejo” está

situado en la zona meridional del casco antiguo de la ciudad de Mula, al pie de

la antigua carretera del noroeste que une la capital con Caravaca de la Cruz. 

Fue construido en la primera mitad del s. XVIII y habitado durante más de dos

siglos por la familia de los Llamas, Marqueses de Menahermosa. Se trata de una

austera residencia a base de ladrillo visto, de dos plantas, la primera o principal

dedicada a vivienda de los marqueses y la segunda como almacén del grano,

embutidos y de los enseres; de un piso bajo destinado a áreas de servicio, des-

pensas, cuadras, …y una torre lucernario orientada a los cuatro puntos cardina-

les, muy al gusto del barroco tardío murciano. También contaba, bajo la crujía sur,

con una pequeña bodega

subterránea donde se conser-

vaban, en dos hileras de tina-

jas, el vino y el aceite.

La portada principal de la caso-

na se situó en la fachada Este,

siendo elaborada con márm o l e s

rojos y negros de las canteras de

Cehegín (Murcia). Toda la gola

de esta zona y la de la fachada

Sur fueron pintadas con emble-

mas -como el blasón familiar,

dotado con la corona marq u e s a l

y atributos guerre ros- y motivos
Palacio del Marqués de Menahermosa. Después de su re s t a u r a c i ó n .
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m i l i t a res alusivos a la profesión de su dueño D. José Antonio Llamas. En 1739, estando

éste en Lima, prestando servicio a la corona, adquirió importantes propiedades en su villa

natal, lo que daría lugar a que su mujer Dª Ana Magdalena de Mena se trasladara a Mula

para ocuparse de ellas.

Las obras del palacio debieron concluirse en la década de 1740, momento en el

que Dª Magdalena y sus hijos pasarán a habitarlo.

La residencia sufrirá numerosas reformas con el correr de los años, la primera de

ellas en 1778, en la que se amplía la vivienda, como podemos advertir exterior-

mente por la falta de pintura en el alero de la fachada principal. También se cons-

truyó un pequeño oratorio al clausurar el último balcón del sur de la fachada prin-

cipal, presidido por un cuadro de la Divina Pastora, protectora de la casa.

La última remodelación importante será en 1927, en la que se derribaron varias depen-

dencias accesorias y se configuró el jardín que completa la manzana. En la actualidad

se emplaza en un solar exento de forma cuadrangular y una superficie aproximada de

900 m2, en el que apreciamos tres cuerpos claramente diferenciados, en cuanto a índo-

le y volumen que corresponden respectivamente: al caserón barroco, a la ampliación

del ala Norte que forma una “L” con éste y el jardín que ocupa la esquina sudoeste.

La restauración del inmueble, una vez adquirido por el Exmo. Ayuntamiento de Mula

y cedido al Estado para que sirviera como sede al Museo Arqueológico, ha sido lle-

vada desde la Dirección de los Museos Estatales del Ministerio de Cultura, con un gran

respeto hacia la estructura originaria como residencia burguesa dieciochesca y, en

donde se compaginan perfectamente el continente y el contenido. Por todo ello, el

p royecto de rehabilitación recibió un premio de la Comunidad Autónoma de Murc i a

en 1988. Las obras de adecuación como futura sede de la colección de D. Emeterio

Cuadrado comenzaron en 1981, para finalizar -tras un lapso de varios años- en 1992.

Detalle de la decoración exterior del Palacio de Menaherm o s a .
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EL MUSEO

Dispone de las dependencias e instalaciones suficientes para satisfacer la triple

faceta que un establecimiento de esta índole debe tener, como son: la conserva-

ción de las colecciones para las generaciones venideras, la difusión de nuestro

patrimonio arqueológico mediante la exhibición de la colección con fines didác-

ticos y lúdicos y, por último, un aspecto tan importante como es la investigación

y el estudio de los materiales que aquí se custodian, para todo ello, los espacios

se han distribuido de la siguiente manera:

Planta baja del edificio principal: Aquí se encuentran un gran recibidor para la acogida de

visitantes, un salón de usos múltiples (conferencias, exposiciones temporales, ...), la biblio-

teca, el taller de “Didáctica y Acción Cultural” y las áreas administrativas y de dirección. 

Planta primera del edificio principal. Está dedicada enteramente a las salas de

exposición permanente de las colecciones, según un itinerario que parte de la

escalera de acceso a la primera planta y que, concluye allí mismo.

Planta Baja del edificio auxiliar. En esta zona se encuentran los servicios de recep-

ción de materiales arqueológicos, laboratorio de restauración, pequeño almacén

de productos químicos, garaje y vivienda del conserje.

Planta Primera del edificio auxiliar. Salón de dibujo y fotografía de materiales y

almacén de las colecciones. Un pequeño apartamento para estudio y alojamiento

de los investigadores completa el espacio. 

El sótano y las cámaras se reservan para futuras ampliacio-

nes de las dependencias museográficas.

Jardín en donde se ha reproducido a tamaño natu-

ral el encachado de la sepultura nº 138.

Sección transversal del Palacio del Marqués de Menaherm o s a .
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Crátera ática de figuras rojas del pintor
del “Tirso Negro”. Tumba 47 (Sala II).
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La exposición permanente del museo cuenta con las 10 salas que

componen la planta primera del edificio principal, en origen

vivienda de los marqueses, como ya apuntamos anteriormente. A

lo largo del recorrido podremos ver de forma paralela una secuen-

cia cronológica de más de 80 ajuares funerarios ordenados de

mayor a menor antigüedad y una muestra didáctica acerca de los dis-

tintos aspectos sociales, económicos y culturales del mundo ibérico, ilus-

trados con alguna tumba alusiva al tema, o con objetos extraídos de diversos

ajuares funerarios. Junto a cada ajuar funerario, se expone también un inventa-

rio detallado de todos los objetos que lo componen, el año de su descubrimien-

to y una foto de la fosa en diferentes fases de la excavación, así podremos ver el

encachado, la fosa vacía, la disposición de los restos antes de extraerlos, etc. Todo

ello confiere a la exposición un valor sumamente didáctico, que nos acerca a la

vida y religiosidad ibéricas, sin olvidar en ningún momento aspectos tan impor-

tantes como el científico o el carácter estético de la muestra.

SALA I

Dedicada a introducir al visitante en la historiografía de la necrópolis de “El

Cigarralejo”. Para ello se exhibe una documentación gráfica compuesta por: 

. Fotografías de las excavaciones, equipos de trabajo y de algunos ilustres visitan-

tes que acudían a ver el yacimiento en plena actividad estival.

. El plano de la necrópolis en un gran mural, en donde quedan reflejadas en planta,

las 547 sepulturas excavadas con la fosa y el encachado tumular que las re c u b r í a .

Puede apreciarse un cierto amontonamiento de tumbas, especialmente en la parte cen-

tral de la necrópolis, ya que al ir ocupando todo el espacio cementerial, los iberos del

Cigarralejo no lo amplían o  buscan otro lugar para seguir enterrando a sus difuntos,

por el contrario, continúan utilizando el mismo a lo largo de los siglos dado el carác-

ter sacro del recinto. Llegan a construir las tumbas recientes sobre otras más antiguas,

de esta manera encontramos hasta siete niveles distintos de superposiciones.
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Estas superposiciones han permitido dar una cronología a algunas tumbas que no

disponían de ningún elemento de datación fiable (cerámicas griegas, monedas,…)

al conocer las fechas de los enterramientos que quedaban en los niveles inferio-

res y superiores respectivamente y 

. Documentos ilustrativos de la historia de los cuarenta años que duraron las exca-

vaciones, así como un breve dossier con el currículum vitae y con todas las publi-

caciones que el Dr. Cuadrado Díaz ha dedicado a este importante conjunto ibéri-

co, y a la arqueología en general, hasta el momento de la inauguración del Museo.

SALA II

Estudia la jerarquía social en base al destacado ajuar funerario de algunos ente-

rramientos en cuanto a la cantidad, variedad y calidad de los objetos, muchos de

ellos importados. 

Las tumbas que debieron pertenecer a un reyezuelo, por los elementos de pres-

tigio que las componen, se denominan “Tumbas Principescas”. Del Cigarralejo

nos han llegado dos enterramientos de

este tipo el 200 (vitrina 2) y el 277

(vitrina 3), enfrentados a derecha e

izquierda de la sala. Por tanto, describi-

remos en primer lugar los materiales de

estas tumbas en vez de los más anti-

guos, dispuestos en la vitrina 1. Ambos

enterramientos, fechado entre el 380-

360 a. C., presentan la peculiaridad de

disponer de dos fosas independientes

con ajuares masculino y femenino res-

pectivamente, en el interior de un gran

túmulo de piedras de forma cuadran-

gular y algo más de 6 m. de lado.

Quizás se trata de una pareja de régu-

los, aristócratas o de personajes rele-

vantes del poblado con sus esposas o

favoritas.
Contenido de la Tumba 277.
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En ambas abundan las cerá-

micas griegas, utilizadas

como vajilla de mesa, es

decir, platos, fuentes y escu-

dillas para la comida y

copas de distintos tipos para

la bebida.

Destacar de la Tumba 200 la

kylix de figuras rojas nº 11, el juego de

pesas de bronce nº 39 o la gran cantidad

de objetos femeninos como: contrapesos

del huso o fusayolas nº 45 y las agujas de

hueso y punzones nº 50. No faltan peque-

ños restos textiles como los nº 12-14 que

debieron pertenecer a cestos de esparto.

De la tumba 277 impresiona la colección

de armas , con dos falcatas nº 16-17 , un

puñal de antenas con el armazón de la

funda en hierro, nº 19 y varias lanzas unidas

entre sí por el óxido de hierro nº 20 y los complementos del jinete como el boca-

do de caballo nº 22.

De forma simultánea podemos admirar una muestra de los ajuares más antiguos

de la necrópolis correspondientes a la 1ª mitad del s. IV a. C. (en la vitrina 1),

entre los que destacaremos el schnabelkanne o jarra de bronce perteneciente a la

tumba 57, de la tumba 47 el gran vaso de importación procedente del Ática grie-

ga, concretamente una cratera de campana del pintor del “Tirso Negro”, (exposi-

tor 1) decorada con figuras rojas sobre fondo negro con una escena de ménades

y sátiros en el anverso y en el reverso dos jóvenes enfrentados, charlan amiga-

blemente mientras descansan de sus ejercicios gimnásticos. El resto del ajuar fune-

rario se encuentra en la vitrina. Datable entre el 375-350 a. de C.

Como ejemplo de reparaciones antiguas, reseñar la tapadera de la urna de la tumba

301, nº 2 en la que vemos una gran rotura y a ambos lados de la misma, pequeñas

p e rforaciones paralelas que en su día estuvieron grapadas con lañas de plomo.  

Leona de bronce. Aplique de sítula. Tumba 277.
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Dedicada a una de las ocupaciones más comunes de la sociedad ibérica: “La agri-

cultura”, puesto que esta actividad supone la principal base de su economía.

El núcleo de los cultivos lo constituían los cereales, principalmente el trigo y la

cebada. También se cultivó la vid para producir vino y el olivo, de que se extraía

el aceite. En menor medida las hortalizas y los árboles frutales, aunque desempe-

ñó un papel relevante la recolección de frutos silvestres como: higos, bellotas,

nueces o granadas.

En la vitrina de mesa hay una pequeña muestra de semillas y huesos (peras, bello-

tas, piña, piñones, almendras, trigo y huesos de aceitunas) encontrados entre los

restos de varios ajuares funerarios, lo que nos aporta una interesante información

acerca de las costumbres culinarias de los iberos. Igualmente, nos muestra el ajuar

de la tumba 209 que perteneció a un agricultor por los aperos de labranza que

contiene: hoces y podaderas nº 6-7, y el refuerzo de una reja de arado nº 13. El

instrumental agrícola, elaborado en hierro revela la puesta en valor del secano y

la existencia de una producción dominada básicamente por los cereales. Como

elemento curioso, fruto del comercio, reseñar la

pieza nº 8 que corresponde a un estrígi-

lo de bronce al estilo griego, usado

por los jóvenes atletas para reti-

rarse el polvo y los aceites del

cuerpo.

En la vitrina

5 podemos

e n c o n t r a r

el ajuar del

g u e r re ro de

la tumba

138, con las

típicas falcatas nº 10 y cerá-

micas áticas completamente

SALA III

Kylix ática de figuras rojas. Tumba 204.
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b a rnizadas en negro nº 2-5, el encachado tumular que coronó a esta sepultura,

se encuentra re p roducido a tamaño natural en el patio del Museo.

En la tumba 161, los objetos de hierro nº 7 y 8 que corresponden a unas tijeras

de esquilar y a una chifla para curtir pieles, aluden a la profesión del dueño.

Podemos datarla entre el 375-300 a. C.

Aunque no se cultivó, queremos reseñar el papel tan importante que jugó el

esparto como planta textil y que crecía de forma espontánea en el sudeste

p e n i n s u l a r. Los iberos lo recolectaban para fabricar cuerdas, esteras y capazos.

Como planta textil hay que destacar el cultivo del lino para la confección de

telas y la recolección de las raíces de ciertas plantas, muy útiles para el teñido

de los tejidos.

Desconocemos el régimen de trabajo de los iberos, pero suponemos que la tierra

la trabajarían los hombres libres con la ayuda de animales de tiro, tal y como apa-

recen en algunas representaciones pintadas sobre vasos cerámicos. Los campos

de cultivo no debieron encontrarse muy alejados de los poblados, ya que estos

se ubicaban en lugares estratégicos, nudos o cruces de caminos, en zonas ricas

en recursos de agua, como las vegas fluviales con sus fértiles terrenos.

Vitrina nº 5 (Sala III).
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Otro elemento esencial de la economía ibérica fue la ganadería, bien como pri-

mera actividad del poblado o como complemento de la agricultura.

Disponemos de varias fuentes que nos informan acerca de esta actividad. En pri-

mer lugar aparecen numerosas representaciones de animales domésticos deco-

rando vasijas cerámicas de la época (cabras, bueyes, cerdos, …). También hay ,

procedentes de las excavaciones arqueológicas, restos de fauna, es decir, huesos

de animales y pequeños fragmentos de pieles curtidas, como cuero. No faltan las

referencias literarias que sirven para aproximarnos a lo que fue la fauna ibérica.

Sabemos además de la existencia de ciertos animales porque han aparecido

numerosos instrumentos fabricados en hierro como: tijeras, utilizadas en la esqui-

la de la oveja; podones, empleados para cortar la hierba que alimentaría al gana-

do o, las chiflas, herramienta para el proceso del curtido de pieles.

Procedentes de la necrópolis del Cigarralejo hay constatados por análisis: huesos

de vaca, caballo, asno, oveja, cabra, cerdo, perro y ciervo. Lo que nos indica que

conjuntamente con la ganadería, los iberos practicaban la caza que serviría para

el aprovisionamiento de pieles, carne y cueros, además de ser una importante

actividad social, realizada por las élites guerreras. En ella se usaba el caballo, que

se encontraba en los bosques en estado salvaje y se domesticaba para la monta,

SALA IV

Vitrina nº 7 (Sala IV).
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no tenemos noticia de que

se comiera.

La posesión de un caballo

implicaría un gran prestigio

social, como queda demostrado

ante la abundancia de representa-

ciones que hay de este animal y

que algunos santuarios, como el pro-

pio del Cigarralejo, están dedicados a

divinidades protectoras del mismo.

El panorama de la ganadería y caza puede

completarse con la recolección de miel y la

pesca. En los poblados del interior se aprove-

charían los recursos fluviales, así, los iberos del

Cigarralejo consumirían pescado del río Mula. Para la pesca ya se contaba con

anzuelos y arponcillos metálicos de hierro o cobre.

D e s t a c a remos de la sala IV la vitrina 6 en cuyo interior se expone la Tumba 333

que perteneció a un curtidor de pieles, como puede observarse por las garátulas

o tajaderas nº 9, cuchillos nº 8 y punzones. No le faltó un armamento mínimo con

el que defenderse llegado el caso, como son una lanza de hierro o soliferreum, nº

6 y un escudo, del que únicamente nos ha llegado las manillas para asirlo, nº 5.

El escudo ibérico era de forma circ u l a r, con un diámetro medio de 40/60 cm. y se

empuñaba con la mano, a diferencia de los grandes escudos oplíticos –de más de

un metro de diámetro– que eran embrazados.

De la vitrina 7 destacar el espléndido armamento de la tumba 124, fechada en la

primera mitad del s. IV a. C, compuesto por dos falcatas nº 1, dos lanzas nº 2 y

manillas de escudo nº 3, o el brasero de bronce perteneciente a la tumba feme-

nina 221, nº 5 del catálogo. Como pieza singular de la tumba 364 una crátera ibé-

rica de campana que imita perfectamente la forma y dimensiones de las fabrica-

das en Grecia de figuras Rojas, como la expuesta en la sala II.

Esta dependencia del palacio fue en origen la capilla, cuyo altar se ha conservado

detrás de los paneles corredizos del fondo. La capilla es de estilo rococó, como se

Tijeras de esquilar en hierro. Tumbas 161 y 79
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d e s p rende de los ornamentos naturistas a base de ramilletes de rosas rojas y los

ribetes dorados. Fue construida en 1780, tal y como refleja una inscripción halla-

da durante las labores de restauración efectuadas en 1994. Podemos encontrar otra

similar en el palacio del duque de Ahumada en Cehegín (Murc i a ) .

Altar de la capilla del palacio del marqués de Menaherm o s a .
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Entre los trabajos artesanales hay que prestar especial atención a la cerámica ibé-

rica, debido a los datos que nos aporta para el conocimiento de esta cultura.

La cerámica ofrece un gran repertorio de formas, tamaños, pastas, acabados de la super-

ficie y de las decoraciones pintadas o estampilladas, puesto que la función de cada re c i-

piente también era distinta. Como característica común a toda ella, reseñar que estaba re a-

lizada con arcilla en un torno de alfare ro y cocida en hornos. Su difusión fue total, mos-

trando, hasta los ajuares más modestos de las pequeñas poblaciones, cerámicas a torn o .

En la gran vitrina 8 podemos ver ejemplos tipológicos de la cerámica de “El

Cigarralejo”, distintos tipos de decoraciones y de pastas. Así pues tenemos:

. Una vajilla de mesa compuesta por jarras y copas para la bebida y, platos, fuen-

tes y escudillas para la comida.

. Grandes recipientes para almacenar frutos secos, miel, aceite, bebidas o grano,

aunque desconocemos la función exacta que el íbero daría a cada vaso.

. Pequeños vasitos para contener perfumes, aceites perfumados, o bien pinturas y

c remas de tocador. Estos suelen aparecer de forma pre f e rente en tumbas femeninas.

. Y por último, otra vajilla compuesta básicamente por ollas con sus tapaderas

para cocinar. Son de pasta gris muy tosca y resistente al fuego. A diferencia de las

demás, suele decorarse con incisiones o baquetones en los collarines que rodean

al cuello, nunca con pintura.

SALA V

Kylikes ibéricos de imitación ática (sala V).
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Respecto a las decoraciones de la cerámica fina, denominada así toda la vajilla de

mesa -excepto la de cocina- son normalmente en color rojo vinoso sobre un

engobe blanquecino. Por orden de frecuencia tenemos:

. Decoración geométrica, la mayoritaria en el Cigarralejo. Aquí podemos distinguir

la Geométrica Simple a base de bandas, líneas y sencillos motivos geométricos y

Geométrica Compleja que añade a los motivos señalados: círculos, semicírculos y

sectores de círculo concéntricos, dispuestos alrededor de una franja o formando

otras composiciones más complejas, grupos de líneas paralelas onduladas, rom-

bos, etc. para las que utilizaban pinceles y compases múltiples para la decoración.

Era la más común apareciendo a lo largo de toda la cultura ibérica.

. Pintada con motivos florales, generalmente estilizaciones de hojas de hiedra y

flores de loto. Es una producción propia del s. III-II a. C

. Con figuras humanas y zoomorfas s. III-I a. C. En las primeras los personajes

aparecen en grupos representando escenas rituales de danza y lucha, o bien, figu-

ras aisladas que simbolizan a dioses o seres mitológicos.

Entre los animales dibujan tanto a los de tierra , aire, agua y mundo subterráneo,

como a otros fantásticos.

Cráteras ibéricas que imitan fomras griegas de volutas, columnas y campana.
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Aunque en el Cigarralejo predomina la producción geométrica, no faltan ejemplos

de la modalidad de estilizaciones vegetales (a la derecha de la vitrina, concreta-

mente del denominado estilo Elche-Archena) y, un único ejemplo (expuesto en

la sala IX) de una procesión de guerreros, armados con escudos y lanzas, y de

músicos con la lira y la doble aulós.

Abajo, a la derecha de la vitrina,

destacar la presencia de

una pieza única por la

singularidad de su deco-

ración “el vaso de las gra-

nadas y de los puñales”

que , como su nombre indi-

ca aparece decorada con

estos dos motivos y otros

de difícil interpretación.

Tampoco faltan ejemplares

de “barniz rojo ibérico”, lla-

mados así por encontrarse

su superficie total o parcial-

mente recubierta por un engo-

be de color rojo vinoso y, la

“cerámica estampillada” por haber-

le aplicado al barro, antes de la coc-

ción, un cuño decorado con una roseta o

una palmeta, quedando de esta manera toda

la superficie impresa con estos motivos clásicos

(ambos ejemplos quedan representados en la parte derecha de la vitrina).

De especial relevancia la vitrina de mesa en donde se expone la tumba 59 que

perteneció a un ceramista ya que entre los objetos destacan varios útiles emplea-

dos en la elaboración de los pigmentos que se usaron para pintar las cerámicas

como el machacador nº 11 o los vasitos para contener los pigmentos nº 7 y un

grupo de alisadores de la superficie de los vasos, antes de su cocción en el horno

nº 9-10. Tampoco falta aquí un mínimo armamento compuesto por una lanza, nº

1 y una falcata nº 2. Ha sido fechada a principios del s. IV a. C.

Ánfora de las granadas y los puñales. Tumba 400.
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En el resto de las vitrinas una impresionante muestra de ajuares funerarios de

entre los que destacaremos las armas inutilizadas ritualmente (vitrina 10) nº 1 y 2

de la tumba 178; o (en la pared de la vitrina 11) las falcatas con la empuñadura

en forma de cabeza de pájaro nº 3 de la tumba 127, y de cabeza de caballo nº 3

de la sepultura 119. La mayoría de los ajuares dispuestos en la escalinata son de

tipo femenino, como nos indican las fusayolas nº 7 o los vasitos “de tocador” nº

1 y 2, de la tumba 140. Destacar igualmente, como objeto de lujo, la lekythos ática

de figuras rojas (tumba 353 nº 5) utilizada en Grecia como contenedor de perfu-

mes y fechada en los primeros años del s. IV a. C. Este modelo de vaso ático es

muy raro en el mundo ibérico, puesto que los iberos ya tenían resuelto el pro-

blema del almacenamiento de ungüentos y perfumes con envases propios, al

igual que ocurre con las lucernas. 

En la vitrina 12 reseñar los punzones de hueso nº 6 pertenecientes a la Tumba 97,

bellamente decoradas las cabezas con motivos geométricos, mediante incisiones

paralelas o con una palomita. También la copa griega de barniz negro nº 5 con

una sola asa de la tumba 97.

Destinada a la industria textil por la importancia que desempeñó dicha tarea -emi-

nentemente femenina- en la sociedad ibérica. Nunca fue considerada un oficio,

por el contrario, existían talleres unifamiliares situados a la entrada de las vivien-

das -ya que era la zona más iluminada de la casa-. 

Contamos con un sin fin de

testimonios para el

estudio del vestido

y calzado ibéricos.

En primer lugar,

e n t re los ajuare s

funerarios se han des-

cubierto pequeños fragmen-

tos de tejidos de origen vegetal y

animal que, paradójicamente el car-

bonizarse en la pira funeraria, ha permi-

SALA VI

Copa de medallones impresos. Tumba 166.
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tido la conservación de estos materiales tan perecede-

ros. En la vitrina de mesa tenemos fragmentos de

lino, utilizado en la confección de túnicas y pren-

das delicadas. Lana para ropa de abrigo y man-

tas. Esparto, usado en cordeles, cestería y calza-

do. Adheridos a numerosos objetos de hierro

aparecen pequeños trocitos de cuero, emple-

ado en la confección de botas, gorros, cintu-

rones, y en estos casos concretos, debieron

formar parte de la funda de la falcata o del

escudo.

En las vitrinas de pared (14 y 15) podemos ver varias

tumbas femeninas con pequeños objetos utilizados en el hilado -las fusayolas- .

El hilado es el proceso de ir empalmando las fibras para conseguir los hilos con

los que posteriormente se fabricarán los tejidos. Para hilar se precisa de un huso

o varilla cilíndrica con muescas en un extremo que sujetaría el hilo y la fusayola,

pieza fabricada en cerámica con una perforación central que la atraviesa. Se colo-

caba en el extremo del huso sirviendo así de contrapeso de aquél, para que el

movimiento rotatorio fuera más uniforme.

Para el tejido contamos además con pesas de telar de cerámica, agujas de bron-

ce, hierro o hueso (en la vitrina 15, T. 239 nº 16). Asociadas a estos elementos

eminentemente femeninos, suelen aparecer unas plaquitas de hueso, finamente

decoradas con incisiones y perforaciones,

pero de las que desconocemos su función

(tumba 29 nº 11; tumba 239 nº 15 y tumba

270 nº 4). 

U rna con tapadera. Tumba 147.

Vitrina nº 14 (Sala VI).
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Las tumbas más modernas de la necrópolis las encontraremos en la vitrina 16, al

fondo. En ellas son frecuentes la aparición de cerámicas romanas como la “cam-

paniense” (nº 4 y 5 de la tumba 145), o la denominada “de paredes finas” (nº 2

de la T. 143), producciones propias de los s. III-I a. C. Junto a cerámicas decora-

das con motivos florales como la pieza de la T. 303 nº 1, tipo “Elche-Archena”.

Reseñar también la aparición de un objeto exótico, fruto del comercio con distin-

tos puntos del Mediterráneo, como es la pequeña figurita egipcia, realizada en

fayenza, que representa al dios Horus (Vitrina 16, T. 180, nº 2). 

Con la adopción de objetos romanos, queda claro que los iberos se van inte-

grando en este mundo de forma lenta pero progresiva, proceso que culminará en

el s. I d. C. con la plena romanización.

Dedicada al comercio y los transportes.

La cerámica griega, presente en “El Cigarralejo” desde el primer cuarto del s. IV a.

C. y, en general toda la de importación, son además de un importante elemento

de prestigio para el propietario, la prueba irrefutable de la existencia de un comer-

cio entre las distintas sociedades que poblaban el Mediterráneo en esta época..

De estos “fósiles-guía” tenemos una variada representación en la vitrina 17, en

donde puede vislumbrase como va cam-

biando a lo largo del tiempo la procedencia

de la mercancía recibida: El Ática (Grecia),

sobre todo con una vajilla de mesa com-

puesta por platos de borde entrante y salien-

te – formas 21 y 22 de Lamboglia que corres-

ponden a las formas 2771 y 2681 de Morel –

y copas de distintos tipos como kylikes ,

kantharoi, bolsales y skyphoi, ya sean de

figuras rojas o barnizadas totalmente en

negro; Rosas (Costa Catalana) con el taller

de las “tres palmetas radiales”; La Campania

SALA VII

Objetos Importados. Vitrina nº 17 (Sala VII).

Maqueta1  8/5/03  16:30  Página 34



con las producciones de “Campaniense A” y el área Lacial con el taller de “peque-

ñas estampillas” y otros objetos procedentes de distintos puntos de Italia (como

las sítulas o “cubos” de bronce seguramente de origen etrusco), Norte de África,

… y la de los distribuidores que la hacen llegar a la Península: griegos, púnicos,

indígenas de otras áreas peninsulares – como la cerámica denominada “gris

ampuritana” - y, finalmente, itálicos.

El comercio en el mundo ibérico se caracterizaba por la utilización del “trueque”

o intercambio de unos productos por otros equivalentes. En esta época ya existía

la moneda, introducida por los griegos en la Península a finales del s. V a. C., de

todas formas, en el Cigarralejo apenas si desempeñó una modesta función, pues-

to que únicamente disponemos de un ejemplar procedente de la tumba nº 198.

Se trata de una moneda muy tardía, de época romano republicana de finales del

s. II a. C. Es un semis de bronce -medio As- en el que aparece representado en

el anverso la cabeza de Júpiter laureado y en el reverso la proa de una nave con

la leyenda “ROMA” y una “S” de semis.

Tan importantes como las monedas serían las medidas de peso o los ponderales. La

tumba principesca nº 200 (Sala II) pro p o rcionó 10 ponderales de bronce. Juntos cons-

tituirían la unidad de peso y, las distintas partes serían los divisores de la unidad.

Las vías de comunicación, para practicar el comercio, podían ser por agua -vías marí-

timas y fluviales- o bien por tierra. Empleando para cada medio barcos mercantes y

c a r ros tirados por mulos de carga respectivamente. En la

p a red se han re p roducido unos

modelos de barcos fenicio,

griego y romano, re s-

p e c t i v a m e n t e .

Los indígenas recibirían y

almacenaban, en las fac-

torías costeras, las mer-

cancías que venían de

todo el Mediterráneo,

redistribuyéndolas con

posterioridad a los po-

blados del interior. Para
C a rro tirado por caballos, tallado en piedra. Tumba 107.
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esta tarea, aprovechaban los pasos naturales entre montañas y, especialmente re m o n-

tando los cursos de los ríos y sus afluentes, en cuyas márgenes se ubicaban los pobla-

dos. En nuestra área algunos de estos centros re d i s t r i b u i d o res estaban situados en los

Nietos –junto al Mar Menor–, en la desembocadura del río Segura, en Guardamar o en

Santa Pola (Alicante).

En el pedestal podemos admirar un curioso ejemplar de carro ibérico tirado por dos mulos,

tallado en piedra arenisca que nos alumbra sobre el tipo de vehículo que los iberos utili-

z a ron en el transporte. Apareció en el encachado de la tumba 107 y pese a lo deteriorado

de la pieza, podemos apreciar todos los detalles que el escultor quiso re p resentar en él: las

e n o rmes ruedas de cuatro radios, la cama del carro en forma de proa de nave, y el siste-

ma de tiro antiguo, a diferencia del actual, en donde se verificaba la tracción por el cuello

y no por el pecho, con lo que el esfuerzo y la fatiga del bruto eran mayore s .

Respecto a los elementos que eran materia de intercambio, de forma muy sim-

plista podemos decir que los iberos importaban sobre todo productos manufac-

turados y exportaban materias primas: metales, ani-

males, alimentos y fibras textiles. Pero hay una evo-

lución a lo largo del tiempo en donde varían los

objetos mercantiles, los agentes comerciales y las

áreas de distribución.

En el mapa que ofrecemos a la izquierda, vemos las

principales rutas comerciales marítimas que cruza-

ban todo el Mediterráneo y una foto de las piezas

expuestas en la vitrina con su lugar de procedencia.

La mujer ibérica

La sala ha sido dedicada a la mujer ibérica por el

papel tan activo que re p resentó en diversos momen-

tos de la vida, a nivel: cotidiano, festivo, social, re l i-

gioso y funerario. Este hecho se desprende de la ico-

SALA VIII

Dama de “El Cigarralejo” y réplica
ampliada del “Plomo”.
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nografía femenina encontrada básicamente en las necrópolis y los santuarios, en

donde aparece en ocasiones con atributos humanos: como mujer mortal (esposa y

m a d re en la vida doméstica, o interviniendo en el culto divino en las facetas de

fiel o de sacerdotisa) y en otras con atributos divinos: como diosa (receptora del

culto y dispensadora de beneficios).

Todo ello evidencia que existió un cierto reconocimiento de la mujer en el plano

social y en el simbólico-religioso entre los iberos y, que debió gozar de ciertos

privilegios, al menos las que pertenecieran a determinadas clases sociales.

En los pedestales de la sala se exhiben fragmentos escultóricos que representan

a damas, pero sin duda, la obra más singular es “la Dama del Cigarralejo” , reali-

zada al igual que las demás, en piedra arenisca local. Encarna a una mujer de alto

rango, sentada en un trono y ataviada con doble túnica hasta los pies y envuelta

en un amplio manto cuyos pliegues descienden desde los hombros hasta abajo.

Los pies calzados con mocasines asoman por debajo de la túnica. De entre la pata

izquierda del trono asoma una palomita. Desgraciadamente la cabeza no se ha

encontrado, aunque debió ser similar a la “Dama de Baza”.

Una muestra de objetos típicamente femeninos completan la exposición (vitrina

18): cuentas de collar nº 15, anillos de bronce nº 11, agujas y punzones nº 4, fusa-

yolas nº 10, vasitos de tocador nº 9, distintos objetos en forma de paloma nº 5-7

… Así como fragmentos escultóricos femeninos como son el nº 4 que representa

una mano sujetando por la cola a una paloma

o, el nº 3 también de una mano, pero en

esta ocasión sostiene un cofre o cajita. 

La escritura

La lengua ibérica es de origen “pre i n-

d o e u ropeo”. Los signos de los alfa-

betos ibéricos proceden del

Mediterráneo oriental, concre t a m e n t e

de los alfabetos fenicio y griego. Pero

no habrá un desarrollo de la escritu-

ra ibérica como tal hasta el s. IV a. C.

Plomo de “El Cigarralejo”. Tumba 21
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Los iberos adaptarán estos signos a sus valore s

fonéticos, dando como resultado un alfabeto

semisilábico, o sea, un sistema de escritura en el

que corresponde un signo a cada vocal y otros a

consonantes y sílabas.

La investigación no ha podido resolver

los múltiples problemas que impiden el

conocimiento de las lenguas que hablaron

los iberos, por lo que de momento, no se

ha conseguido traducir los textos epigráfi-

cos que nos han llegado. Únicamente se

ha logrado leerlos, es decir, transcribirlos

con caracteres latinos, en base a las

monedas bilingües de época romano-

republicana.

La escritura ibérica utiliza distintos soportes

para su realización, de entre los que desta-

c a remos los vasos de cerámica local e

importada, las plaquitas de plomo, la piedra

y las monedas.

Normalmente no son auténticos textos sino:

nombres propios, marcas de alfareros, signos de propiedad, … Hay también gra-

fitos mercantiles griegos o de algún intermediario, por lo general en el pie de

algunos vasos cerámicos de procedencia griega. La marca la realizaría el merca-

der y, aludiría al precio, identificación del comerciante que se ha ocupado de la

cerámica en algún momento del circuito comercial y el número o clases de pie-

zas que acompañaron a la que lleva la inscripción.

Los epigrafistas han podido documentar varias escrituras ibéricas localizadas en

áreas geográficas concretas:

- ibérica levantina u oriental. Es la escritura ibérica clásica. Se trata de un semisi-

labario de 28 signos. Su uso se extendió por toda la franja costera peninsular

mediterránea, desde el sudeste hasta el sur de Francia y, hacia el interior, por el

Dama de “El Cigarralejo”. 
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valle del Ebro, desde finales del s. V

hasta el I a. C.

- meridional. Se localiza en el

valle del Guadalquivir y llega

hasta el sudeste peninsular:

Albacete, Murcia y Ali-

cante. Siglos V-I a. C.

- grecoibérico. Se trata del

alfabeto jónico adaptado a la

lengua ibérica, es una escritu-

ra alfabética inventada hacia el

año 400 a. C. que consta de 16

caracteres. Tras un período de acepta-

ción y difusión por las tierras del sudeste penin-

sular, Murcia y Alicante no llega a imponerse como sistema de escritura, desapa-

reciendo en el mismo s. IV a. C. El fracaso pudo deberse a la difícil adaptación

del lenguaje clásico.

Uno de los ejemplos más significativos de escritura ibérica en alfabeto griego sería

“El Plomo del Cigarralejo”. Apareció entre el ajuar funerario de la tumba 21 de

tipo femenino, fechado en la segunda mitad del s. IV a. C. En origen debió ser

circular, pero por efecto del calor de la hoguera crematoria, se fundió parte del

mismo, perdiéndose por lo tanto, esa zona. Debió medir aproximadamente 120

mm. de diámetro por 1 mm. de grosor.

El sentido de la escritura es en parte, bustrófedon -la escritura en la que las líne-

as se suceden en el mismo orden que el trazado de los surcos de un campo arado,

es decir, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha alternativamente-. 

Además del Plomo, hay en el Cigarralejo otras inscripciones de interés, todas

hechas en el fondo de cerámicas griegas. Son: tres grafitos que pertenecen a la

categoría de las “inscripciones mercantiles” griegas; hay también una inscripción

fenicia y, una última de dudosa interpretación.

Dama sujetando una paloma.
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Esta sala nos enseña una muestra muy completa de la panoplia ibérica de “El

Cigarralejo” -término con el que los especialistas definen al conjunto del arma-

mento usado por un pueblo o grupo social-, del atuendo y complementos del

guerrero y de su caballo.

Seguramente existió una élite guerrera al servicio de un jefe o caudillo que dis-

pondría de su séquito. No obstante, los estudios de necrópolis ibéricas, en donde

hay una clara asociación en los ajuares funerarios de armamentos, útiles y aperos

de trabajo, ponen de manifiesto que la mayoría de los guerreros participaban en

las tareas productivas. De ellos se desprende que en determinados momentos, los

hombres libres que podían costearse sus armas, se pondrían a las órdenes de los

gobernantes y entrarían en batalla. Al finalizar la contienda, los campesinos y arte-

sanos volverían a sus trabajos cotidianos.

La panoplia del Cigarralejo es bastante completa y homogénea, como podemos ver en la

vitrina de mesa. Distinguimos básicamente dos tipos: armamento ofensivo y defensivo.

La principal arma ofensiva y la más difundida es la falcata. Se trata de un sable curvo

fabricado con tres láminas de hierro y acero, soldadas a golpe de martillo. Su dimen-

sión total es de setenta y cinco centímetros, de los que, en torno a sesenta corre s-

ponden a la hoja. Ésta presenta un característico estrechamiento en su inicio, y form a

SALA IX

Falcatas ibéricas, procedentes de diversas tumbas.
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una curva pronunciada a lo larg o

de su desarrollo, normalmente con

filo en ambas caras, en el último

t e rcio del filo dorsal y, punta afila-

da. A veces se decora la empuña-

dura y la hoja con damasquinados

de plata. En el combate se emple-

aba para dar tajos y pinchar como

un sable. Llegará a convertirse en

un símbolo de prestigio y de status

social elevado.

Emplearon varios tipos de lanzas de hierro. Uno típico de la Península es el deno-

minado soliferreum, larga lanza de unos dos metros de longitud fabricado com-

pletamente en este metal nº 11. En la lucha, junto a esta lanza arrojadiza, solían

llevar otra con el astil de madera y regatón para emplearla en la lucha cuerpo a

cuerpo nº 13-14. El regatón es una pequeña punta de hierro que se colocaba en

el extremo inferior del astil de madera para evitar despuntar la lanza en los perí-

odos de descanso nº 12.

El principal exponente de las armas defensivas es la caetra o escudo de pequeño

formato, no más de 50-60 cm. de diámetro, que se asía con la mano, nº 1.

Los iberos también utilizaron otra serie de armas ofensivas y defensivas a lo largo

de su desarrollo cultural, aunque en menor medida. Así por ejemplo contamos

con algunos cascos de hierro que debieron llevar penachos de plumas, grebas

(espinilleras), puntas de flecha de bronce nº 15 o puñales, discos coraza (pecto-

rales), etc.

Completan la muestra dos balas o glandes de plomo que se utilizarían para lan-

zarlas con la honda. Fueron encontrados superficialmente en el Poblado pertene-

ciendo seguramente a una fase avanzada del hábitat, siglos III-II a. C. En las exca-

vaciones de la necrópolis no se han recuperado glandes de plomo.

Entre los complementos del jinete, en primer lugar tendríamos el propio caballo.

Exponemos (vitrina 20) unos fragmentos correspondientes a esculturas equinas en

donde se aprecia con todo lujo de detalles la montura y los adornos de las bridas

Panoplia ibérica de “El Cigarr a l e j o ” .
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nº 10-12 y 15. También nos han llega-

do espuelas fabricadas en bronce o

hierro. No conocieron los estribos.

Destacaremos el vaso de cerámica

denominado de “Los guerreros y

los músicos” nº 21 por el desfile

que aparece re p resentado con

estos dos tipos de personajes; así

como el casco de hierro nº 19 o

las típicas pinzas depilatorias nº 8

presentes en todos los ajuares de

guerrero, en esta ocasión con un

adorno calado.

En el nicho se expone una

pequeña cabeza esculpida en

piedra arenisca que representa a

un guerrero, en el que destaca

la geometrización del peinado

y los pendientes amorcillados

que penden de las orejas.

La última sala de la exposición permanente es el resumen de esta necrópolis y

del mundo ibérico en general.

Así pues, podemos leer en los paneles dispuestos alrededor de la dependencia,

textos de autores clásicos referentes a las distintas costumbres indígenas sobre la

agricultura, alimentación, adornos, etc.

Otros paneles nos muestran la tipología de los encachados tumulares de algunos

enterramientos, concretamente de las tumbas nº 125, 343, 244 y 138. Todas ellas

fechadas a lo largo del s. IV a. C.

SALA X

Cabeza de caballo ricamente enjaezado.
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Ya vimos como algunas tumbas de

la primera mitad del s. IV a. C.

eran coronadas con los denomina-

dos monumentos “Pilar- E s t e l a ” .

Los pedestales de la dere c h a

representan estos pilares pétreos

sobre el que se colocaba la gola,

cuyos motivos decorativos suelen

ser variados. Rematando el con-

junto, un animal guardián o pro-

tector de la tumba, como el león

que podemos ver en el pedestal. El

material empleado para la elabora-

ción de estos monumentos es la pie-

dra arenisca, lo que supondría la

e x p l o t a-

ción de las

canteras, la

n e c e s i d a d

de crear un

instrumental ade-

cuado y la formación de un personal especializa-

do, tanto en la talla de la piedra, como en el pos-

terior acabado de estuco y pintura.

En la vitrina de pared podemos admirar un mag-

nifico “vaso calado”, se trata del soporte de un

quema-perfumes, recipiente habitual en recintos

sacros como los santuarios.  

Como ya expusimos con anterioridad, en el jardín

del palacio ha sido reproducido a tamaño natural,

el encachado tumular que cubría la tumba nº 138.

El ajuar funerario corresponde a un guerrero y

podemos contemplarlo en la Sala III, vitrina nº 4.

Datada en la primera mitad del s. IV antes de

Nuestra Era.
Pie o soporte calado. Tumba 478.

Cabeza de Guerre ro ibérico (Sala IX).
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Dibujo de Lourdes Esteve Martínez, 14 años. Concurso “Interpreta tu Museo” (1995).
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1.- “NAT U R A L E Z A E N SI E R R A ES P U Ñ A”

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

Escuela Taller de Alhama de Murc i a .

Duración: 19-23 de Mayo de 1993

Asistencia: 1060 visitantes

2.- “IV JO R N A D A S D E AR Q U E O L O G Í A RE G I O N A L”

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

Servicio Regional de Patrimonio; Museo

de Murcia; Biblioteca Regional de Murc i a .

Duración: 22 de Octubre - 10 de

N o v i e m b re de 1993

Asistencia: 760 personas

3.- “EL MU S E O E N L A ES C U E L A”

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

C . P. Santo Domingo San Miguel.

Duración: 8-17 de Marzo 1995

Asistencia a la Inauguración: 60 personas

4.- “PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y

RE V I TA L I Z A C I Ó N D E L CO N J U N T O HI S T Ó R I C O D E

MU L A”

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula.

Duración: 20 de Marzo - 30 de Mayo de

1 9 9 5

Asistencia a la inauguración: 60 personas

5.- “IN T E R P R E TA T U MU S E O”

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula,

C e n t ros de enseñanza: I. Ortega y Rubio,

I. Ribera de los Molinos, Santo Domingo

San Miguel, Anita Arnao, Santa Clara,

Cristo Crucificado.

Duración: 12 Junio- 31 Agosto de 1995

Asistencia a la inauguración: 150 personas

6.- “DI B U J A N D O E N E L

MU S E O”

C o l a b o r a c i o n e s :

Ayuntamiento de Mula;

C. P. Santo Domingo San

M i g u e l

Duración: 30 de Abril-10

de Mayo de 1996

Asistencia a la inaugura-

ción: 70 personas

7.- “LO S I B E R O S E N L A A C T U A -

L I D A D. ART E Y ART E S A N Í A”

Colaboraciones: Excmo. Ayuntamiento Y

Museos de Mula, Caravaca de la Cruz;

Cehegín; Jumilla, Lorca, Murcia y Ye c l a .

Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Duración: 1 de Julio a 27 Agosto 1998; 2-

31 de Marzo de 1999.

Asistencia a la inauguración: 80 personas

8.- “EL SA N T U A R I O I B É R I C O D E EL CI G A R R A L E J O

( MU L A, MU R C I A) ”

Colaboraciones: Excmo. Ayuntamiento de

Mula. Caja Murc i a .

Duración: 1 Enero hasta 31 Diciembre

2002; 1 de Enero de 2003-?

Asistencia a la inauguración: 20 personas

9.- “VI D A C O T I D I A N A Y A R Q U E O L O G Í A E N E L

EÚ F R AT E S”

Colaboraciones: MUM; IPOA y Excmo.

Ayuntamiento de Mula.

Duración: 17 Enero a 14 de Febre ro 2003

Asistencia a la inauguración: 40 personas

EXPOSICIONES

Curso “El dibujo
A rqueológico” (1996).
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1.- “MU S E O D E L CI G A R R A L E J O. DE S C U B R I M I E N T O

D E L YA C I M I E N T O Y L A C O L E C C I Ó N”

C o n f e renciante: Dr. Emeterio Cuadrado

D í a z

Fecha: 11 de Mayo 1993 (discurso inau-

gural del Museo)

Asistencia: 200 personas

2.- “FA L S A R I O S Y M I S T I F I C A C I Ó N E N A R Q U E O L O -

G Í A”

C o n f e renciante: Dr. Emeterio Cuadrado

D í a z

Fecha: 17 de Septiembre de 1993 (home-

naje del Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos de Murcia a

D. Emeterio Cuadrado)

Asistencia: 70 personas

3.- “HA C I E N D O H A B L A R A L A S P I E D R A S”

Conferenciante: Dr. Antonio Beltrán

M a r t í n e z

Fecha: 2 de Febre ro de 1994

Asistencia: 60 personas

4.- “EL G U E R R E R O I B É R I C O Y S U S A R M A S”

C o n f e renciante: Dr. Fernando Quesada

S a n z

Fecha: 13 de Mayo 1994 (Primer

Aniversario del Museo)

Asistencia: 65 personas

5.- “PR O C E S O D E R E S TA U R A C I Ó N D E L A P I N T U R A

A L T E M P L E D E L A C A P I L L A D E L PA L A C I O D E L

MA R Q U É S D E ME N A H E R M O S A”

C o n f e renciante: Dª Asunción Delgado

Velásquez y Dª Ana Castiñeida Pesqueira

Fecha: 24 de Septiembre 1994

Asistencia: 60 personas

6.- “RE S TA U R A C I Ó ND EL AC E R Á M I C AA R Q U E O L Ó G I C A”

C o n f e renciante: Alumnos del C. P. Santo

Domingo San Miguel

Fecha: 8 de Mayo de 1995. Se repitió 2

días en semana a lo largo de todo el mes

de Mayo.

Asistencia: 60 personas apro x i m a d a m e n t e

en cada sesión.

7.- “LA MI S I Ó N AR Q U E O L Ó G I C A ES PA Ñ O L A D E

AR Q U E O L O G Í A E N SI R I A: TE L L JA M I S Y TE L L

QA R A Q U S A Q”

Conferenciante: Dr. Gonzalo Matilla

S e í q u e r

Fecha: 15 Noviembre 1995

Asistencia: 40 personas

CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Curso “Dibujo Arqueológico” (1995-1996).
Dibujo de María Alcaraz Belijar, 15 años.
Concurso “Interpreta tu Museo” (1995).
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8.- “LO S G R A N D E S YA C I M I E N T O S A R Q U E O L Ó G I C O S

D E SI R I A”

C o n f e renciante: Dr. José Miguel Garc í a

C a n o

Fecha: 17 de Noviembre de 1995

Asistencia: 40 personas

9.- “DI B U J A N D O E N E L MU S E O”

C o n f e renciante: 8º EGB del C.P. Santo

Domingo San Miguel

Fecha: 30 de Abril 1996

Asistencia: 70 personas

10.- CI C L O D E 10 CO N F E R E N C I A S: “LA A R Q U E O L O -

G Í A M U R C I A N A H O Y. RE A L I D A D E S Y R E S U LTA D O S” .

Colaboraciones: Universidad de Murc i a

(con certificado de asistencia);

Ayuntamiento de Mula; Obra Cultural de

la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Fecha: 14 de Marzo a 30 de Mayo de

1996. (30 Horas)

C o n f e re n c i a s :

• “Estaciones de arte rupestre de las

c o m a rcas del río Mula y Noro e s t e ” .

D r. Ricardo Montes Bern á rd e z .

14 de Marzo.

• “La Cultura argárica en la Región

M u rciana: yacimientos del río Mula y del

Guadalentín”.

Dra. Mª Manuela Ayala de Juan.

21 de Marzo.

• “Importancia y proyección de la esta -

ción ibérica de “El Cigarralejo” en la

arqueología Murciana”.

D r. Pedro A. Lillo Carpio.

28 de Marzo.

• “El comercio del Mediterráneo oriental

hacia el sureste de la Península Ibérica,

un ejemplo: La nave fenicia hallada en

M a z a r r ó n ” .

D r. Iván Negueruela Martínez.

18 de Abril.

• “La colonización protohistórica en el

s u reste peninsular e instituciones indíge -

nas de “El Cigarralejo”.

D r. José Miguel García Cano.

25 de Abril.

• “Obras públicas y religiosas de época

romana en la región de Murc i a ” .

D r. Sebastián Ramallo Asensio.

2 de Mayo.

• “La arqueología islámica en la región de

M u rc i a ” .

D. Julio Navarro Palazón.

9 de Mayo.

• “Asentamientos medievales en el antiguo

alfoz de la ciudad de Mula”.

D r. Juan González Castaño. 16 de Mayo.

• “Panorama actual de los Museos

M u rc i a n o s ” .

D. Emiliano Hernández Carrión.

23 de Mayo.

Concurso de dibujo “Interpreta tu Museo” (1995).
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• “La villa de “Los Villaricos” (Mula) pro -

totipo de asentamiento rural de época

romana en Murc i a ” .

D. Manuel Lechuga Galindo.

30 de Mayo.

11.- “LA A R Q U E O L O G Í A C O M O M É T O D O D E T R A -

B A J O. UN E J E M P L O P R Á C T I C O: LA S E X C AVA C I O N E S

A R Q U E O L Ó G I C A S E N SI R I A”

C o n f e renciante: Dª Vi rginia Page del Pozo

Fecha: 19 Noviembre a 12 de Diciembre

de 1996; 28 Enero 1997; 14 de Marzo de

1997; 5 Junio de 2000; 20 de Febre ro de

2001; 27-30 de Marzo de 2001; 1 de Marzo

de 2002; 3-4 de Febre ro de 2003.

Asistencia: 4 charlas en IES Ribera de los

Molinos; 2 C. P. Santo Domingo San

Miguel; 2 en IES Ortega y Rubio.// C.

Cristo Crucificado.// IES Archena. // 2 A y

B y 3º de la ESO C. Vi rgen de la

Candelaria (Barranda); 45 alumnos de IES

Ortega y Rubio; 24 alumnos IES Ribera de

los Molinos; 2 Cursos IES Ortega y Rubio;

2º A, B, C y D de IES Ribera de los

Molinos (109 personas)

12.- “LA P R E S E N C I A G R I E G A E N E L CI G A R R A L E J O”

C o n f e renciante: Dª Vi rginia Page del Pozo

Fecha: 20 de Marzo de 1997; 18 de Mayo

de 2000

Asistencia: 20 alumnos C.P. Santo

Domingo San Miguel (2º A); 30 alumnos

IES Ribera de los Molinos

13.- VIII JO R N A D A S D E AR Q U E O L O G Í A

RE G I O N A L

Fecha: 13 de Mayo de 1997

Asistencia: 80 personas

C o n f e re n c i a s :

• “Ermita de la Encarnación (Caravaca

de la Cruz)”

D. Francisco Brotons Ya g ü e

• “Begastri (Cehegín)” 

D r. Antonino González Blanco

• “Cerro de la Almagra (Mula)”

D r. Rafael González Fern á n d e z

• “Los Villaricos (Mula)”

D. Manuel Lechuga Galindo 

Actividad de Educación Infantil (máscaras
ibéricas) (2003).

Actividad de Educación Infantil (máscaras ibéricas) (2003).
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14.- CI C L O D E CO N F E R E N C I A S: “LA S I N V E S T I G A -

C I O N E S M U R C I A N A S E N SI R I A”

Fecha: 24-27 Marzo de 1998; 30 Marzo a 2

de Abril 1998

Asistencia: 50 personas apro x i m a d a m e n t e

por sesión

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

IPOA; Caja Murc i a .

C o n f e re n c i a s :

• “Siria, cuna del cristianismo”

D r. José Antonio Molina Gómez

• “ El monasterio Bizantino de Deir Musa”

Dª Dina Bakour

• “Qalat Najim y el castillo de la Puebla de

Mula : Los castillos estatales para el contro l

de los caminos”

D. José Antonio Martínez López

• “Las excavaciones murcianas en Siria y

la población beduina de Qaraq Qusaq”.

D r. Gonzalo Matilla Seíquer y D. Juan

G a l l a rdo Garrido.

15.- CU R S O: “NU E VA S P E R S P E C T I VA S A R Q U E O L Ó -

G I C A S E N L A RE G I Ó N D E MU R C I A”

Fecha: 5 a 26 de Mayo de 1998 

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

C A M .

Asistencia: 50-60 personas por sesión

C o n f e re n c i a s :

• “La religión ibérica: el templo del san -

tuario de La Luz (Murc i a ) ”

D r. Pedro A. Lillo Carpio

• “El significado del teatro en la ciudad

ro m a n a ”

D r. Sebastián Ramallo Asensio

• “Últimos descubrimientos musulmanes

en el Cerro del Castillo de Ye c l a ”

D. Liborio Ruiz Molina

• “La función pedagógica de los Museos de

M u rc i a ”

D r. José Miguel García Cano 

16.- “LA C U LT U R A D E L AR G A R”

Fecha: 22 y 23 de Febre ro de 2001; 22 de

F e b re ro de 2002.

C o n f e renciante: Dª Vi rginia Page del Pozo

Asistencia: 22 alumnos de IES Ortega y

Rubio; 2 Cursos IES Ortega y Rubio
Curso “Excavación Arqueológica” (enterr a m i e n t o
a rgárico) (2001).

Curso “Excavación Arqueológica” (enterramiento argárico) (2001).
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17.- CI C L O D E 6 C O N F E R E N C I A S: “ÚLT I M A S

A C T U A C I O N E S E N E L PAT R I M O N I O HI S T Ó R I C O-

ART Í S T I C O D E L A C I U D A D D E MU L A”

Fecha: 1 de Febre ro a 8 de Marzo de 2001

Asistencia: 45 personas por sesión

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

Caja de Ahorros del Mediterráneo

C o n f e re n c i a s :

• “Nuevas aportaciones y proyectos de

puesta en valor en la villa romana de los

Vi l l a r i c o s ”

D. Manuel Lechuga Galindo

• “Actuaciones en la Puebla de Mula a

raíz del terremoto de 1999: Consolidación

y restauración del castillo de Alcalá y de la

E rmita Vi e j a ”

D. Francisco Javier López Martínez

• “La ciudad hispano-romana del cerro

de la Almagra en el estado actual de la

i n v e s t i g a c i ó n ”

D r. Rafael González Fern á n d e z

• “La Casa Pintada de Mula.

Rehabilitación y propuesta como sede del

Museo de la Ciudad”

D. José María Hervás Av i l é s

• “Actuaciones de Conservación y

Restauración en los templos muleños”

D. Manuel Cuadrado Isasa; D. José María

del Rey Egido

• “Patrimonio Cultural y memoria”

D r. Antonio Luis Cortés Peña   

18.- CU R S O D E PR O M O C I Ó N ED U C AT I VA. AU L A

EM E T E R I O CU A D R A D O: “NU E VA S P E R S P E C T I VA S

PA R A E L C O N O C I M I E N T O D E L A R E L I G I O S I D A D I B É -

R I C A”

Fecha: 22 – 24 de Noviembre de 2001

Asistencia: 45 personas por sesión

Colaboraciones: Ayuntamiento de Mula;

Universidad de Murcia; Caja Murc i a

C o n f e re n c i a s :

• “Los santuarios ibéricos. Pro b l e m á t i c a

actual y línea de investigación”

Dra. Ana Mª Muñoz Amilibia

• “La Alcudia de Elche: las áreas de culto

i b é r i c a s ” .

D r. Rafael Ramos Fern á n d e z

• “Espacios sacrales en el mundo ibérico.

Nuevas pro p u e s t a s ” .

D r. Juan Blánquez Pére z

• “Los santuarios ibéricos en la Región de

M u rcia: Estado de la cuestión”

D. Ángel Iniesta Sanmartín

• “El Santuario de La Luz (Ve rdolay, La

A l b e rc a - M u rc i a ) ”

D r. Pedro A. Lillo Carpio 

• “Religiosidad ibérica y arm a m e n t o :

Simbología y ritual”

D r. Fernando Quesada Sanz

• “El Santuario de El Cigarralejo (Mula,

M u rcia) 40 años después de su descubri -

m i e n t o ”

Dª Vi rginia Page del Pozo

• “La cultura material de los santuarios

ibéricos. Las ofre n d a s ”

D r. José Miguel García Cano 

19.- “LA C R E A C I Ó N D E U N MU S E O

AR Q U E O L Ó G I C O. DO S E J E M P L O S P R Á C T I C O S: EL

MU S E O NA C I O N A L D E L LÍ B A N O Y MU S E O

MO N O G R Á F I C O D E EL CI G A R R A L E J O” .

Fecha: 15, 17 y 23 de Mayo de 2002

C o n f e renciante: Vi rginia Page del Pozo

Asistencia: 4 Cursos del C. Cristo

Crucificado, 4 Cursos C. Santa Clara, 4

Cursos IES Ortega y Rubio.

Dibujo de Lorenzo Gil García, 11 años.
Concurso “Interpreta tu Museo” (1995).
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20.- “VI D A C O T I D I A N A E N E L EÚ F R AT E S”

Fecha: 17 de Enero de 2003

Conferenciante: Dr. Gonzalo Matilla

S e i q u e r

Asistencia: 40 personas

21.- CU R S O: “FO M E N TA R E L I N T E R É S D E L A L U M -

N O P O R L O S MU S E O S: EL MU S E O D E L

CI G A R R A L E J O” .

Fecha: 10 de Marzo a 7 de Abril de 2003

Asistencia: 24 pro f e s o res matriculados

Colaboraciones: CPR II de Murcia;

Ayuntamiento de Mula

C o n f e re n c i a s :

• “El Concepto de Museo a través de la

Historia: Los Museos Arq u e o l ó g i c o s ” .

• “El Museo de Murcia: Secciones de

A rqueología y Bellas Artes y su aplicación

d i d á c t i c a ” .

D r. José Miguel García Cano

• “El Museo y los Centros de Enseñanxa”

D. José Luis Álvarez Castellanos

• “Visita al yacimiento romano de Los

Villaricos (Mula)”.

• “Visita al Museo Monográfico de “El

Cigarralejo” (Mula)”.

• “La religiosidad del hombre ibérico de El

C i g a r r a l e j o ) ” .

Dª Vi rginia Page del Pozo

• “La conservación y restauración de los

objetos arqueológicos como actividad prio -

ritaria de los Museos”

• “La restauración de la cerámica arq u e o -

lógica como recurso didáctico para la

e n s e ñ a n z a ” .

Dª Milagros Buendía Ortuño

• “La arqueología como método de traba -

jo para reconstruir la Historia”.

• “Excavación arqueológica sobre una de

las culturas más re p resentativas de la

Edad del Bronce Peninsular: El Arg a r ” .

Dª Vi rginia Page del Pozo

• “Tecnología , herramientas y útiles de

piedra tallada en la Pre h i s t o r i a ” .

D r. Miguel Martínez Andre u

• “La arqueología experimental: La talla

l í t i c a ” .

D. Juan Antonio Marín de Espinosa

S á n c h e z .

• “Otras experiencias didácticas en los

Museos de nuestra Región: El Museo

A rqueológico Municipal de Lorc a ” .

D. Andrés Martínez Rodríguez

• “El Departamento de Didáctica y Acción

Cultural del Museo Monográfico de El

Cigarralejo (Mula)”.

• “El dibujo arqueológico de objetos y de

estructuras arquitectónicas. Curso

Didáctico del Museo de Mula”

Dª Vi rginia Page del Pozo

Dibujo de Antonia Mª García Buitrago, 14 años.
Concurso “Interpreta tu Museo” (1995).
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D e n t ro de esta función prioritaria del Museo

hay que destacar la presencia de los investi-

g a d o res que han recurrido a la Colección

estable del Centro para completar o re a l i z a r

diversos estudios sobre la cultura ibérica:

1993- 8 Investigadores procedentes de:

Universidad de Valencia; Universidad

Autónoma de Madrid; Instituto

Arqueológico Alemán; Asociación

Española de Amigos de la Arq u e o l o g í a

de Madrid.

1994- 9 Investigadores procedentes de la

Escuela Politécnica Superior de

Arquitectura; Universidad de

B a rcelona; Programa Lingua de la CEE;

Facultad de Bellas Artes de Madrid;

CCAA de la Región de Murcia; Instituto

Central de Restauración de Madrid.

1995- 11 investigadores procedentes de:

Instituto Arqueológico Alemán,

Universidad Autónoma de Madrid, CEM

de Madrid, Proyecto de Investigaciones

DGICYJ y Universidad de Murc i a .

1996- 19 investigadores procedentes de:

Universidad de Barcelona; Universidad

Autónoma de Madrid; Universidad de

Murcia; Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (Madrid);

Ministerio de Cultura; 2 re s t a u r a d o re s

de CPA; La Caixa; Televisión

Valenciana; Turismo Murcia; Sphera

Sólida S. L.; Universidad de Alicante;

Consultur (Barcelona) información

para Turismo del INFO; Art

Navegantes; Te l e M u l a .

1997- 6 investigadores procedentes de la

Consejería de Medio Ambiente de

Murcia; Programa de Enseñanza

Abierta de la UNED (Alicante);

Universidad Autónoma de Madrid;

Asociación Patrimonio Siglo XXI;

EDEBE Editorial.

1998- 12 investigadores procedentes de:

Consejería de Turismo de Murc i a ;

Patrimonio Siglo XXI; Centro de

Artesanía de Yecla; Feria de Tu r i s m o

de To r re Pacheco; Tropas de Baal

Hammont; C.P. Contraparada; Diario

La Ve rdad; Centro de Educación de

Adultos de Mula.

1999- 8 investigadores procedentes de:

Universidad de Murcia; Plan Leader

(Bullas); Asociación Patrimonio Siglo

XXI; Museo Arqueológico Municipal

de Cehegín; Fundación Séneca;

A rchivo de Mula.

2000- 9 investigadores procedentes de:

Instituto de Próximo Oriente Antiguo

INVESTIGACIÓN

Dibujo de Carmen García Fernández, 11 años.
Concurso “Interpreta tu Museo” (1995).
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1.- CU R S O: “RE S TA U R A C I Ó N D E C E R Á M I C A

ARQUEOLÓGICA”

15 alumnos de 8º de EGB del C. P. Santo

Domingo San Miguel (Mula) Octubre -

F e b re ro de 1994-95; 30 alumnos de COU

del IES Ortega y Rubio. Febre ro - M a r z o

1996; 18 alumnos de COU de IES Ortega y

Rubio desde 30 de Abril a Mayo de 1997.

2.- “CO N C U R S O D E D I B U J O: IN T E R P R E TA T U

MU S E O”

400 alumnos de todos los centros escola-

res de Mula, entrega de premios: 1º, 2º y

3º por edades: 10-11 años, 12-13 y 14-15.

El jurado estuvo compuesto por un pro f e-

sor de dibujo de cada colegio participan-

te. Mayo de 1995.

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

de Murcia; C.P. Micaela Sainz-Arc h e n a ;

Colegio de Arquitectos; Instituto

A rqueológico Alemán; Ay u n t a m i e n t o

de Murcia, “Circulo Cero”; Escuela de

Artes y Oficios de Murc i a .

2001- 10 investigadores procedentes de:

Consejería de Educación de Murc i a ;

Museo Arqueológico Nacional;

Universidad Autónoma de Madrid;

Cuerpo de bomberos de Barc e l o n a ;

Universidad de Murcia; Biblioteca

Municipal de Mula; IES Ribera de los

Molinos; Urkiola Films.

2002- 5 investigadores procedentes de:

Universidad de Murc i a .

Curso “Excavación Arqueológica” (casa romana) (2000).
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3.- CU R S O: “EL DI B U J O A R Q U E O L Ó G I C O”

15 alumnos del C. P. Santo Domingo San

Miguel. Febre ro-Abril de 1996; 30 alum-

nos de COU, IES Ortega y Rubio Febre ro -

Marzo de 1996; 18 alumnos de COU de

IES Ortega y Rubio desde 30 de Abril a

Mayo de 1997.

4.- CURSO: “CUADERNOS DIDÁCTICOS DEL

MU S E O D E L CI G A R R A L E J O”

20 alumnos de IES Ortega y Rubio,

Martes, Jueves y Vi e rnes de Febre ro -

Marzo 1997; 50 alumnos del C. Cristo

Crucificado, “Sala de la Mujer”, 5 de

F e b re ro de 1997; 4º de la ESO A y B de

IES Ortega y Rubio, 13 de Marzo a 4 de

Abril de 2001.

5.- “SI M U L A C R O D E E X C AVA C I Ó N A R Q U E O L Ó G I C A

D E U N AC I S TA A R G Á R I C A E N E LJ A R D Í N D E L MU S E O

D E EL CI G A R R A L E J O”

20 alumnos del CP Santo Domingo San

Miguel, Mayo 1997. 2 cursos completos

(45 alumnos) de IES Ortega y Rubio, 20

de Febre ro a 6 de Marzo de 2001. 3º A y

B de la ESO IES Ortega y Rubio, Febre ro -

Abril 2002.

6.- CU R S O: “CÓ M I C LO S IB E R O S D E L

CI G A R R A L E J O”

784 alumnos de los IES Sta. Mª de los Baños

(Fortuna), ibáñez Martín (Lorca), Alquibla

(La Alberca), Miguel Hernández (Alhama),

Rey Carlos III (Águilas), Parra (Murc i a ) ,

Diego Tortosa (Cieza), Ortega y Rubio

(Mula), Susarte (To r res de Cotillas), Vi c e n t e

Medina (Cartagena), Santo Domingo San

Miguel (Mula); Nicolás de las Peñas

( M u rcia), Escultor Juan González More n o

(Aljucer), San Pablo Zeus (Molina),

Sangonera la Ve rde, Cipriano Galea (La

Ñora), Sagrado Corazón (Librilla) en 1998.

1200 alumnos Febre ro-Mayo 1999; 1221

alumnos Febre ro-Abril de 2000. Los IES de:

Abanilla, Alquibla (La Alberca), Cañada de

las Eras (Molina de Segura), el Palmar,

Diego Tortosa (Cieza), Licenciado Cascales

( M u rcia), Manuel Párraga Escribano (San

P e d ro del Pinatar), Ingeniero de la Cierva

(Patiño), Sanje (Alcantarilla), Francisco

Salcillo (Alcantarilla), Rambla de Nogal

(Puerto Lumbreras) 23 de Enero a 23 de

Marzo de 2001. 10 grupos de todos los cen-

t ros escolares de Mula, 1 de Molina de

Segura y 2 del CP Nicolás de las Peñas

( M u rcia), Febre ro-Mayo 2002. 150 alumnos

de diversos centros Febre ro-Marzo de 2003. 

7.- “DI B U J O S D E C E R Á M I C A S D E L MU S E O D E EL

CI G A R R A L E J O”

20 alumnos del C.P. de los Molinicos (La

A l b e rca, Murcia), 5 de Mayo de 2000. 

8.- “SI M U L A C R O D E L A E X C AVA C I Ó N A R Q U E O L Ó -

G I C A D E U N A C A S A R O M A N A”

75 alumnos de 2º A y B y 3º de la ESO del

C . P. Vi rgen de la Candelaria (Barranda); 5-

8 de Junio de 2000.

9.- “HO J A DI D Á C T I C A: EL MU S E O

MO N O G R Á F I C O D E EL CI G A R R A L E J O”

Maqueta1  8/5/03  16:32  Página 54



ADULTOS RESTAURACIÓN
13.- CU E S T I O N A R I O S O B R E E L MU S E O

Desde Febre ro de 2001.

14.- LI B R O D E S U G E R E N C I A S Y F I R M A S

Desde Mayo de 2001.

.- “Restauración de la capilla del palacio del

M a rqués de Menahermosa”. Sala IV

del Museo. Julio-Agosto de 1994.

.- “El Plomo de El Cigarralejo”. Departamento

de Restauración de la Universidad de

Lérida. 1997.

.- “Soliferreum de la Tumba nº 217 del

Cigarralejo”. La Caixa 1997.

.- “Restauración de 21 piezas fragmentadas a

causa del terremoto”. Dire c c i ó n

General de Cultura de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murc i a .

Ayuntamiento de Mula 1999.

Todos los centros escolares que han visi-

tado el Museo en el 2001, Febre ro -

D i c i e m b re 2001.

10.- CO N C U R S O GI N C A N A CU LT U R A L”

4 grupos de IES Ribera de los Molinos y 2

grupos de IES Ortega y Rubio 15-18 de

Mayo 2001; 2 grupos IES Ribera de los

Molinos 22 de Mayo de 2002. 2 grupos IES

Ortega y Rubio 23 de Mayo de 2002.

11.- CU R S O: “LA RE L I G I O S I D A D I B É R I C A”

15 grupos de 18-28 alumnos de IES

Ortega y Rubio, IES Ribera de los Molinos,

CP Santo Domingo San Miguel, CP Anita

A rnao, C. Cristo Crucificado, C. Santa

Clara durante Enero-Junio de 2002. 4 gru-

pos de IES Ortega y Rubio, 2 grupos IES

Roldán de Molina, 7 grupos de C. Maristas

de Cartagena Febre ro-Marzo de 2003.

12.- CU R S O: “AR Q U E O L O G Í A E X P E R I M E N TA L: LA

TA L L A L Í T I C A” .

8 grupos de IES Ribera de los Molinos, 30

E n e ro de 2002.

13.- CO L O R E A Y R E C O RTA “4 M O D E L O S D I S T I N -

T O S D E C A R E TA S”

500 alumnos de todos los centros escola-

res de Mula, Mayo 2002. 600 alumnos de

todos los centros escolares de Mula y 7

grupos del C. Maristas de Cartagena,

F e b re ro- Marzo 2003.

14.- PA S AT I E M P O S D E L MU S E O

50 alumnos, Marzo de 2003.

15.- CU R S O “ VI D A CO T I D I A N A E N E L EÚ F R AT E S”

20 grupos de: IES Ribera de los Molinos,

C. Cristo Crucificado, IES Ortega y Rubio,

C. Santa Clara y Escuela Taller de Mula, 21

E n e ro a 7 de Febre ro, 490 visitantes.
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1.- Díptico: “Museo El Cigarralejo”.

Ministerio de Cultura 1993.

2.- Cartel: “Museo Monográfico El

Cigarralejo”. Consejería de Cultura y

Educación. Servicio Regional de

Patrimonio Histórico de la

Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia 1994.

3.- Separadores de libros. Museo de Murcia

1995.

4.- Díptico: Museo Monográfico “El

Cigarralejo”. Dirección Gral. de

Turismo; Dirección Gral. de Cultura

1996.

5.- “Cuadernos Didácticos. Museo del

Cigarralejo”. Dirección General de

Cultura, Consejería de Cultura y

Educación 1996. Consejería de

Educación y Cultura, Dire c c i ó n

General de Formación Profesional,

Innovación y Atención a la

Diversidad, Ayuntamiento de Mula

2002.

6.- Díptico: El Museo de El Cigarralejo.

Reedición y Traducción al: Inglés,

francés, italiano y alemán. Dirección

General de Cultura, Consejería de

Cultura y Educación 1997.

7.- Guía didáctica: “Los Iberos de El

Cigarralejo”. Dirección General de

Educación, Ayuntamiento de Mula,

Museo Monográfico “El Cigarralejo”

1998, 1999 y 2000.

8.- Díptico: “Museo El Cigarralejo. Mula”.

Ayuntamiento de Mula 2000.

9.- Encuesta para adultos. Ayuntamiento de

Mula, Concejalía de Turismo 2001.

10.- Encuesta para niños. Ayuntamiento de

Mula, Museo Monográfico “El

Cigarralejo” 2001.

11.- Separador de libros. Dirección General

de Cultura, Consejería de Turismo y

Cultura 2001.

12.- Serie: Experiencias didácticas del

Museo del Cigarralejo (Mula, Murcia):

PUBLICACIONES
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Ayuntamiento de Mula, Concejalía de

Cultura. Museo Monográfico de “El

Cigarralejo”. Caja Murcia.

I.- Las excavaciones Arqueológicas.
2001. 
II.- La cultura del argar. 2001.
III.- La religiosidad ibérica: El santua-
rio de “El Cigarralejo”(Mula, Murcia).
2002.
I V.- Arqueología experimental. La
talla lítica. 2002.
V.- El dibujo arqueológico. 2002.
VI.- La conservación y restauración
del patrimonio arqueológico. 2002.

13.- Recortables: “La moda ibérica” Dama-

Guerrero; Niño-Niña íberos. Ayun-

tamiento de Mula, Concejalía de

Cultura. Museo Monográfico de “El

Cigarralejo”. Caja Murcia. 2002.

14.- Caretas: Guerrero, Músico, Dama de

Elche, La Pepona de Elche.

Ayuntamiento de Mula, Concejalía de

Cultura. Museo Monográfico de “El

Cigarralejo”. Caja Murcia 2002, 2003.

15.- “Pasatiempos del Museo”

Ayuntamientos de Mula, Lorc a ,

Jumilla, Yecla y Cieza. Museo

Monográfico de “El Cigarralejo”. Caja

Murcia 2003:

- Educación infantil. Primer Ciclo de
Primaria.
- Segundo Ciclo de Primaria.
- E.S.O. y Bachiller
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CUADRO RESUMEN 1993
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
MAYO 42/1626 1254 1 2881
JUNIO 18/497 666 1/50 1213
JULIO 4/59 442 3/34 535
AGOSTO 10/144 489 633
SEPTIEMBRE 8/151 497 648
OCTUBRE 14/399 517 916
NOVIEMBRE 13/389 395 784
DICIEMBRE 15/801 361 1166
TOTALES 124/4064 4621 4/84 1 8770

VISITANTES

Una vez revisados los partes anuales de

visitantes, desagregados por meses,

hemos podido comprobar que la

mayor afluencia de público se registra,

por orden decreciente, en los meses

de: Mayo, Marzo y Abril.

En verano, coincidiendo con la finaliza-

ción del curso escolar, se reduce drásti-

camente el número de visitantes, por

orden decreciente, en los meses de:

Junio, Julio y Agosto. 

CUADRO RESUMEN 1994
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 13/255 288 543
FEBRERO 16/409 189 1/20 618
MARZO 18/597 293 1 890
ABRIL 10/243 258 1/50 7 558
MAYO 16/704 159 10 873
JUNIO 5/126 146 1/25 5 302
JULIO 103 10 113
AGOSTO 1/17 234 6 257
SEPTIEMBRE 2/200 265 1/25 1 491
OCTUBRE 8/208 292 12 512
NOVIEMBRE 12/528 208 5 741
DICIEMBRE 7/169 216 1 386
TOTALES 108/3456 2651 4/120 58 6284
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CUADRO RESUMEN 1995
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 13/375 186 1/12 4 577
FEBRERO 16/564 97 1/25 686
MARZO 17/663 164 827
ABRIL 14/511 228 4 743
MAYO 29/966 122 2 1090
JUNIO 10/411 120 1 532
JULIO 2/29 122 13 164
AGOSTO 11/10 247 2 259
SEPTIEMBRE 3/85 215 4 304
OCTUBRE 6/216 209 1/30 8 463
NOVIEMBRE 6/146 173 319
DICIEMBRE 10323 231 5 559
TOTALES 129/4299 2129 3/67 42 6537

CUADRO RESUMEN 1996
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 11/194 140 7 341
FEBRERO 22/454 184 11/20 5 663
MARZO 17/519 194 1/29 4 746
ABRIL 21/512 251 1/12 4 779
MAYO 13/504 191 2/21 10 726
JUNIO 5/168 150 1 319
JULIO 2/72 259 1/40 371
AGOSTO 6/117 347 462
SEPTIEMBRE 3/80 259 1/90 6 435
OCTUBRE 8/211 264 475
NOVIEMBRE 15/503 350 3 858
DICIEMBRE 15/410 293 4 707
TOTALES 138/3744 2882 7/212 44 6882
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CUADRO RESUMEN 1997
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 8/219 229 5 453
FEBRERO 25/845 224 8 1077
MARZO 33/1057 356 14 1427
ABRIL 16/636 217 861
MAYO 26/838 185 12 1035
JUNIO 12/396 186 582
JULIO 7/186 165 6 380
AGOSTO 6/71 313 19 403
SEPTIEMBRE 8/218 311 1/30 1 560
OCTUBRE 8/237 279 1/28 2 546
NOVIEMBRE 11/397 351 748
DICIEMBRE 10/286 280 6 572
TOTALES 170/5386 3096 2/58 73 8644

CUADRO RESUMEN 1998
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 9/322 215 6 673
FEBRERO 21/754 288 1/18 1 1061
MARZO 40/1354 315 2 1671
ABRIL 24/811 382 2/56 3 1252
MAYO 36/1443 222 1 1666
JUNIO 6/169 126 3 298
JULIO 14/740 207 13 960
AGOSTO 7/191 385 20 596
SEPTIEMBRE 2/126 314 1 441
OCTUBRE 18/644 266 1/20 11 941
NOVIEMBRE 43/1367 447 1/50 5 1869
DICIEMBRE 16/586 239 6 831
TOTALES 236/8507 3406 5/144 72 12259
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CUADRO RESUMEN 1999
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 18/702 221 923
FEBRERO 1/20 39 2 61
MARZO 17/584 253 2 839
ABRIL 20/977 239 2 1218
MAYO 21/773 130 1/14 7 924
JUNIO 12/370 186 5 561
JULIO 7/193 160 10 363
AGOSTO 3/50 135 7 192
SEPTIEMBRE 1/12 92 5 109
OCTUBRE 13/321 179 1/50 557
NOVIEMBRE 17/660 144 12 816
DICIEMBRE 12/217 231 5 453
TOTALES 142/4879 2009 2/64 64 7016

CUADRO RESUMEN 2000
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 7/265 158 423
FEBRERO 21/844 222 1/25 3 1094
MARZO 27/1073 174 3/95 2 1344
ABRIL 16/711 191 6 908
MAYO 23/775 237 13 1015
JUNIO 5/247 94 4 348
JULIO 2/83 138 4 225
AGOSTO 5/78 223 10 311
SEPTIEMBRE 3/94 100 7 201
OCTUBRE 9/235 231 7 473
NOVIEMBRE 10/330 180 510
DICIEMBRE 11/344 158 4 506
TOTALES 139/5069 2106 4/120 63 7358
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CUADRO RESUMEN 2001
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 7/288 152 2 442
FEBRERO 22/736 226 5 967
MARZO 32/993 301 3 1297
ABRIL 12/382 312 13 707
MAYO 33/1288 257 12 1557
JUNIO 12/407 144 3 554
JULIO 2/75 85 4 264
AGOSTO 4/77 252 11 340
SEPTIEMBRE 4/137 160 297
OCTUBRE 6/164 254 418
NOVIEMBRE 13/5511 360 1 872
DICIEMBRE 16/229 188 417
TOTALES 163/5287 2691 54 8132

CUADRO RESUMEN 2002
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
ENERO 10/537 119 3 479
FEBRERO 15/699 163 1/47 6 910
MARZO 20/780 419 1/60 1 1260
ABRIL 15/539 193 2/93 11 836
MAYO 75/2004 266 7 2277
JUNIO 3/52 195 12 259
JULIO 2/68 129 7 204
AGOSTO 8/106 258 19 383
SEPTIEMBRE 5/118 159 1/60 337
OCTUBRE 11/332 201 5 537
NOVIEMBRE 16/806 221 3 1023
DICIEMBRE 11/321 236 1 558
TOTALES 191/6184 2549 5/255 75 9063
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CUADRO RESUMEN 1993-2002
MESES ESPAÑOLES ESPAÑOLES EXTRANJEROS EXTRANJEROS TOTAL

GRUPOS INDIVIDUALES GRUPOS INDIVIDUALES
1993 124/4064 4621 4/84 1 8770
1994 108/3456 2651 4/120 58 6284
1995 129/4299 2129 3/67 42 6537
1996 138/3744 2882 7/212 44 6882
1997 170/5386 3096 2/58 73 8644
1998 236/8507 3406 5/144 72 12259
1999 142/4879 2009 2/64 64 7016
2000 139/5069 2106 4/120 63 7358
2001 163/5287 2691 54 8132
2002 191/6184 2549 5/255 75 9063
TOTAL 1540/50875 28140 36/1124 546 80945
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Contamos con más de 4000 volúmenes

entre libros y revistas especializadas y de

divulgación. 

Recibimos donaciones de los siguientes

organismos y entidades:

. De Murcia:

Ayuntamiento de Cehegín, Ay u n -

tamiento de Molina de Segura, CEBAS,

Comunidad Autónoma de Murc i a ,

Museo Arqueológico Municipal de

Jumilla, Museo Arqueológico Municipal

de Lorca, Museo Arqueológico Munici-

pal de Yecla, Museo de Siyâsa (Cieza),

Museo de Murcia, Patrimonio Siglo XXI,

Universidad de Murcia, Caja de Ahorros

del Mediterráneo, Museo de Calasparra,

Museo Arqueológico Municipal (Carta-

gena), Museo de la Ciudad de Murcia,

Museo Hidráulico de los Molinos del Río

(Murcia), Museo Etnológico de la Huer-

ta (Alcantarilla), Museo del Ferrocarril

(Águilas), Biblioteca Regional, Casa de

la Cultura de Alhama, Museo Arqueoló-

gico de la Soledad (Caravaca de la

Cruz), Museo de la Vera Cruz (Caravaca

de la Cruz), Museo de Arqueología

Marítima (Cartagena), Museo de la

Ciencia, Museo Ramón Gaya, Museo de

Historia Local (San Javier). 

. Resto del ámbito peninsular:

Asociación Arqueológica de la Va l l

D´Uxó (Valencia), Asociación Española

de Amigos de la Arqueología (Madrid),

Asociación Española de Museólogos,

Ayuntamiento de Ceuta, Ayuntamiento

de Palma del Río (Córdoba), Ayun-

tamiento de Santa Pola (Alicante),

Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),

Casa Velázquez, Fundación Cultural

Banesto, Instituto de Estudios Albace-

tenses, Ibermail (Madrid), Junta de

E x t remadura, Ministerio de Cultura,

Museo de Alcoy (Alicante), Museo

Arqueológico Nacional, Patronato de la

Ciudad Histórico-Artística de Mérida,

Universidad Autónoma de Madrid,

Universidad de Barcelona, Museo de

Albacete, Museo del Ferro c a - r r i l

(Vilanova i la Geltrú-Barcelona), Museo

de Altamira (Santillana del Mar-

Cantabria), Museo Arqueológico Regio-

nal (Alcalá de Henares), Museo de

Almassora (Castellón), Museo de Cáce-

res, Museo do Castro de Viladonga

(Castro del Rey, Lugo), Museo Canario,

Museo de Huesca, Museo José María

Soler (Villena, Alicante), Casa-Museo

Posada del Moro (Torre Campo, Córdo-

ba), Museo de Pecharromán (Pasarón

de la Vera, Cáceres), Museo de Cuenca,

Diputación de Castellón, Ministerio de

Cultura.

- Reestructuración de toda la biblioteca

debido al incremento de volúmenes. 2002

- Informatización de la misma 2002

BIBLIOTECA
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1.- “LA G U E R R A E N L A A N T I G Ü E D A D”

O rganiza: Ministerio de Defensa, Minis-

terio de Cultura.

Fecha: 29 Abril 1997

Préstamo: Foto del vaso de “Los Guerre ro s

y los Músicos”; espada recta, manillas de

escudo, punta de lanza y regatón de la

tumba 54; cresta de casco, punta de jabali-

na y regatón de la tumba 277; falcata de

cabeza de caballo de la tumba 119; falcata

de cabeza de pájaro tumba 127; lanza y

manillas de escudo de la tumba 59. 

2.- “EL ME D I T E R R Á N E O D E S D E E S TA O R I L L A”

O rganiza: Generalitat Valenciana; Con-

sejería de Cultura y Educación de la

Comunidad Autónoma de la Región de

M u rcia y Caja de Ahorros del Mediterrá-

neo. 

Fecha: Murcia 22 de Diciembre de 1997-

18 Enero de 1998; Alicante 28 de Enero -

26 de Febre ro de 1998; Elche 10 de

Marzo-10 de Abril de 1998; Valencia 21 de

Abril-31 de Mayo de 1998.

Préstamo: Vaso de las “Granadas y de los

Puñales” de la Tumba nº 400; copa deco-

rada con medallones impresos en re l i e v e ,

Tumba 166.

3.- “LO S IB E R O S, P R Í N C I P E S D E OC C I D E N T E”

O rganiza: Ministerio de Educación y

Cultura; Kunst-und Ausstellungshalle der

B u n d e s republik Deutschand; Fundación La

Caixa; Association Française d´Action

Artistique, Ministère des Aff a i res Étrangère s .

Fecha: París 15 Octubre de 1997 a 5 de

E n e ro de 1998; Barcelona 29 de Enero 1998;

Bon 14 de Mayo a 23 de Agosto de 1998

Préstamo: Tumba 124: falcata, dos lanzas

y el regatón; Tumba 217: soliferre u m ,

espuela, regatón y manilla del escudo;

Vaso de los “Guerre ros y los Músicos” ;

Tumba 21 “El Plomo del Cigarralejo”.

P R É S TAMO DE PIEZAS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES

OTROS

De igual manera, las instalaciones del

Museo han sido utilizadas por organismos y

entidades de diversa índole dentro del

campo de la cultura, educación, turismo,

deporte, cine, etc. para la realización de dis-

tintas actividades ajenas a las de este Centro ,

p e ro que han servido como cooperación

e n t re ambas entidades y como complemen-

to a las propias actividades del Museo del

Cigarralejo. De entre todas ellas destacar:

- Realización de una “Rueda de Prensa con

el Director de Cine García Berlanga”, 20 de

Mayo de 1993.

- “Visita del Proyecto FACE (Pro g r a m a

NOW; organización francesa),22 de Junio

de 1993.

- “Homenaje a D. Emeterio Cuadrado” del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, 17 de Septiembre de 1993.

- Recepción del Ayuntamiento de Mula a

los“Veteranos del Equipo de Fútbol del Real

Madrid”, 17 de Septiembre de 1994.

-Reunión Inaugural de la Asociación por la

Defensa del Patrimonio Cultural: “Patri-

monio Siglo XXI”, 19 de Junio de 1994.
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- “Reunión de Aguitur”. Para la creación de

la Junta Directiva de “Guías y Acompañan-

tes de la Comarca del Noroeste del río

Mula”, 31 de Octubre de 1996.

- Colaboración con el Diario LA VERDAD

en la historieta: “El Legado íbero” de Juan

Álvarez. 4 páginas en el semanario, 17 de

Febrero a 9 de Marzo de 1996.

- Colaboración con el Centro Comarcal de

Educación de Adultos “Río Mula” en la “Iª

Semana Cultural”, 24-28 de Marzo de 1996.  

- “Rueda de Prensa con el Director General

de Cultura”, con motivo de la Inauguración

de las VIII Jornadas de Arq u e o l o g í a

Regional en Mula, 12 de Mayo de 1997.

- Colaboración en la Inauguración del

“Curso de Restauración, Conservación y

Catalogación de Bienes Culturales”, Julio de

1998; 1999; 2000 y 2001.

- Realización de las “Jornadas de

A rc h i v e ros Municipales. Técnicas sobre la

n o rma ISAD (G) y su aplicación práctica”,

d e n t ro del curso organizado por la

D i rección General de Administración Local

de la CCAA de la Región de Murcia, 16 de

Abril de 1999.

- Realización de las “Jornadas de Cooperación

de Bibliotecas Públicas”. Convocatoria del

Ministerio de Cultura y Comunidades

Autónomas, 6 de Mayo 1999.

- Reunión de un grupo de arquitectos para la

“Elaboración de un plan de actuaciones para la

rehabilitación de los monumentos afectados

por el terremoto de Mula”, 17 de Junio de 1999.

- Mesa Redonda sobre “Turismo Rural” con

16 representantes de todos los sectores, 31

de Marzo de 2000.

- Colaboración con la excavación arq u e o l ó g i c a

de “La Villa Romana de los Vi l l a r i c o s ” ( M u l a ) ,

2000, 2001, 2002, 2003.

- Homenaje a Emeterio Cuadrado “In

Memoriam”.Organizado por la Asociación

Española de Amigos de la Arqueología de

Madrid y el Museo Arqueológico Regional

(Madrid). Con la entrega de una placa de

mármol conmemorativa y de un medallón

de bronce del escultor D. Julio López

Hernádez, 16 de Marzo de 2002.

- Homenaje a Emeterio Cuadrado: Pre s e n t a c i ó n

del libro “Emeterio Cuadrado. Obra dispersa” y

de la página web www.um.es/emeteriocuadra-

do”, 21 de Febre ro de 2003.

Hebillas de cinturón. Tumbas 103 y 441.
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Diario 16. 27 de enero de 1993
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La Verdad. 11 de mayo de 1993
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La Opinión. 15 de septiembre de 1993

La Verdad. 17 de septiembre de 1993
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La Opinión. 18 de septiembre de 1993
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La Opinión. 8 de agosto de 1994
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La Opinión. 27 de septiembre de 1994
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La Opinión. 5 de marzo de 1995

La Opinión. 20 de junio de 1995
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La Opinión. 22 de diciembre de 1996

Maqueta1  8/5/03  16:35  Página 81



La Opinión. Especial Fitur. Febrero de 1996
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La Opinión. 12 de mayo de 1997

Cuadernos de Pedagogía. Nº 263. Noviembre 1997
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La Opinión. 16 de octubre de 1997
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La Opinión. 22 de marzo de 1998

La Verdad. 1 de julio de 1998

La Opinión. 6 de mayo de 1998

La Verdad. 14 de mayo de 1998
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La Opinión. 5 de enero de 1999

La Verdad. 5 de enero de 1999
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La Opinión. Especial Fitur. 30 de enero de 2002

La Opinión. 14 de enero de 2002
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La Opinión. 1 de febrero de 2002
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La Opinión. 1 de febrero de 2002
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La Opinión. 17 de febrero de 2002
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La Verdad. 11 de mayo de 2002
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La Verdad. 11 de mayo de 2002
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La Opinión. 26 de mayo de 2002

La Opinión. 25 de enero de 2003
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La Opinión. 31 de enero de 2003
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La Verdad. Suplemento Evasión. 17 de febrero de 1996
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La Verdad. Suplemento Evasión. 24 de febrero de 1996
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La Verdad. Suplemento Evasión. 2 de marzo de 1996
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La Verdad. Suplemento Evasión. 9 de marzo de 1996
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Patio del Museo con la estructura re c o n s t ruida de la Tumba 138.
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