
AEspA. 68, 1995, págs. 165 a 187 . 

LAS PLACAS DE CINTURÓN «MÚLTIPLE» 
HISPANOVISIGODAS. A PROPÓSITO DE LA HALLADA 

EN SAUCEDO, TALAVERA LA NUEVA (TOLEDO) 

POR 

BARBARA SASSE 
Estipendaria de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

RAQUEL CASTELO RUANO 
Universidad Autónoma de Madrid. 

MARÍA LUISA RAMOS SÁINZ 
Universidad <le Cantabria. 

RESUMEN 

Las placas de cinturones múltiples. son un conjunto de 
piezas conocidas en Europa oriental y central (incluida Ita
lia), en el Imperio bizantino. en Persia, en Asia central y Chi
na. En Europa están datadas desde finales del siglo v 1 hasta 
principios del siglo v111 ( Werner, 1974). En Asia se documen
taron hasta el siglo pasado. En la Península Ibérica, piezas 
semejantes eran prácticamente desconocidas. El hallazgo de 
una placa «vertical» de este tipo de cinturón nos permite va
lorar los problemas en un nuevo contexto. 

SUMMARY 

Multípartite strap sets are found in Eastern and Central 
Europe (including ltaly), in the Byzantine empire, in Persia, 
Central Asia and China. In Europe they are dated from the 
end of the 6th to the beginning of the 8th century. In Asia, 
they were in use still in the last century, but in the lberian 
Península they were practically unknown until now. The find 
of a «vertical metal fitting» in the province of Toledo gives 
us reason to consider the problems of these belts in an other 
context than previously. 

INTRODUCCIÓN 

La pieza 1 que nos ocupa fue descubierta en la 
villa romana de Saucedo, situada en el ténnino mu
nicipal de Talavera de la Reina, junto a la población 
de Talavera la Nueva, durante el transcurso de la 
primera campaña de excavaciones efectuada en 1982 

1 Depositada en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Nº de 
Inventarío 270667. 

por el Departamento de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad Autónoma de Madrid y bajo la 
dirección del profesor M. Bendala Galán. 

Como consecuencia de los trabajos arqueológi
cos se detectaron en la villa dos fases constructivas. 
La primera datada en el Alto-Imperio, concretamente 
en la segunda mitad del siglo 1 d.C. y la segunda 
fechada desde época Bajo-lmperial del siglo 1v d.C., 
hasta época visigoda avanzada del siglo v111 d.C. 
(Ramos y Durán, 1985, 237). La primera fase, en la 
que apenas se halló material quedó datada por el 
hallazgo de algunos fragmentos de Terra Sigillata 
Gálica decorada (Dragendorff 29) y lisa (Dragen
dorff 24-25) fechados en la segunda mitad del si
glo 1 d.C. A esta primera etapa corresponden los 
restos de una estructura con ambiente central circu
lar y suelo de opus signinum con una moldura en 
cuarto de bocel característica de un espacio de ca
rácter hidráulico. Probablemente se trate de un pe
queño estanque rodeado por un muro concéntrico, 
en el que se abren cuatro pequeños ambientes cua
drangulares opuestos entre si, formando una planta 
cruciforme. La estructura más parecida a la de Sau
cedo es la que se encuentra en la villa portuguesa de 
Mexil Moreira Grande (Abicada, Faro), de la que 
desafortunadamente tampoco conocemos su funcio
nalidad (Gorges, 1979, pi. LVIII). 

La segunda fase constructiva, separada de la an
terior por un hiatus temporal de varios siglos, fue 
bien fechada por el hallazgo de una serie de mone
das datadas en los s iglos 1v y v, etapa que se prolon-
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ga hasta el siglo v111 d.C. Las monedas documenta
das en los siglos 1v y v d.C. son: aes de Graciano 
(367-383). Honorio (393-423), Teodosio (379-395) 
y Valentiniano 11 (3 75-392); entre las monedas del 
siglo v111 destaca un triens de Witiza ( 698-710) ( Ra
mos y Durán, 1985, 238-239). 

No existió una continuidad entre las dos fases 
constructivas . pues se advierte una ruptura con res
pecto a la planificación anterior. Al ambiente circu
lar de la primera fase se le superpuso una habita
ción rectangular, dividida en dos compartimentos, 
que por el material hallado, parece corresponder a 
lugares relacionados con dependencias dedicadas al 
almacenamiento de enseres. Estos ambientes se ve
rán afectados por un incendio que los destruirá vio
lentamente. Es precisamente en este lugar, bajo la 
capa de cenizas y derrumbe, donde apareció Ja pie
za que ahora estudiamos. 

Correspondiente a la segunda fase, se hallaron 
al oeste de las dependencias descritas, una serie de 
habitaciones con ricos pavimentos musivos próxi
mas a un área termal. Estas dependencias de mayor 
lujo que las descritas anteriormente, debieron for
mar parte de la vivienda del dominus y su familia. 
Posteriormente en época visigoda, esta zona resi
dencial fue reutilizada y transfonnada en basílica, a 
la que se añade una piscina bautismal de planta cru
ciforme (Ramos Sáinz y Castelo Ruano, 1992, 115-
13 7 y Ramos Sáinz. 1992, 105- 110). 

LA PLACA DE CINTURÓN 

Descripción 

La pieza es una placa vertical ligeramente cur
vada realizada en hierro con una decoración damas
quinada en plata y latón. Esta presenta en la parte 
superior un remate semicircular y en la parte infe
rior dos apéndices circulares. La pieza tiene en su 
reverso tres remaches, dos en la parte superior y uno 
debajo del apéndice extremo. Las dimensiones son: 
longitud: 106 mm, ancho: 21 mm, grosor: 5 mm, e l 
diámetro de los apéndices: 20 mm. La superficie, 
especialmente en la mitad de la parte superior de la 
pieza, se encuentra en mal estado de conservación 
debido a la corrosión. Por esta causa las láminas del 
damasquinado faltan casi totalmente en esta zona. 
Está decorada en su totalidad con la técnica de da
masquinado, presenta láminas de plata en disposi
ción vertical, horizontal y radial todas ellas enmar
cadas por filamentos también en plata. La placa está 
circundada por láminas paralelas realizadas en pla-
ta y latón. , 

En la parte superior de la pieza se documenta 
una lámina central en disposición vertical. A ambos 
lados se colocaron láminas finas horizontales y pa
ralelas. En la mitad de Ja parte superior (práctica
mente destruida) y en concreto en el lateral izquier
do se aprecian dos pequeñas láminas verticales un 
poco más anchas que las dispuestas en horizontal. 
En los dos extremos de la parte superior existen lá
minas verticales. Los dos apéndices circulares se
parados por una lámina horizontal presentan tres 
círculos concéntricos. El central, de latón. presenta 
un cabujón con vidrio de color granate. Los dos cír
culos restantes se rellenan con láminas de plata en 
disposición radial. El círculo interior presenta cinco 
puntos irregulares situados en el extremo final de 
los radios. En el interior del circulo más exterior. y 
cada tres filamentos, se coloca en la parte superior 
un punto. La decoración de los dos apéndices no es 
completamente exacta (tig. 1, a y b). 

Análisis meralogr~fico l 

La pieza está formada por un cuerpo macizo de 
hierro forjado. cuya superficie vista exh ibe una de
coración damasquinada con diseños geométricos. 
alternando tonos metálicos de color plateado y dorado. 

El análisis cualitativo espectrométrico por fluores
cencia de rayos X (EDX) del metal del damasquinado 
indica que las laminillas plateadas son, efectivamente 
de plata, mientras que las de color dorado son de 
latón (aleación cobre y cinc). No se ha podido deter
minar la composición cualitativa de estos metales 
debido a Ja configuración del analizador, que mezcla 
las señales del hierro del soporte y de las laminillas 
de plata y latón. En estas condiciones. una parte de 
la señal correspondiente al cobre puede correspon
der a impurezas de este metal en Ja liga de la plata 
(cosa muy frecuente en época medieval) y no sólo 
al latón. En cualquier caso, los tipos básicos de alea
ción presentes quedan suficientemente garantizados. 

El estudio bajo la óptica del microscopio metalo
gráfico detecta la técnica de damasquinado emplea
da para fijar las láminas decorativas a l soporte. El 
avanzado estado de corrosión del hierro no permite 
distinguir las posibles camas que sirvieron para fijar 
la lámina al soporte. En todo caso no se trata de un 
damasquinado con hilo martilleado hasta laminarlo 
sino de una aplicación de láminas que luego fueron 
recortadas con ayuda de punzones o cincelillos de 

1 Queremos agradecer al Dr. Salvador Rovíra los análisis 
metalográficos realizados a la pieza procedente de Saucedo (To
ledo). 
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Análísis de la técnica decorativa. Paralelos 
peninsulares y extrapeninsulares 

La pieza es única por el momento en la penínsu
la ibérica, aunque existen algunos hallazgos con de
coración damasquinada muy semejante a la que 
presenta la placa de Saucedo. Entre éstos podemos 
mencionar los frenos de caballo que se conservan 
en las colecciones de la Armeria Real y del Instituto 
Valencia de Don Juan (Palol. 1957, 298-302, lámi
nas 111 y IV), de gran interés para el estudio que 
aquí presentamos, aunque se trata de hallazgos sin 
contexto, y cuya decoración se caracteriza por tener 
laminillas dispuestas en horizontal, vertical y radial. 
También habría que citar dos placas circulares con 
estribos pertenecientes a un arnés de caballo; pro
ceden de un hallazgo casual realizado en Solosan
cho (Avila), conservadas en la colección Gómez 
Moreno del Museo Arqueológico Nacional de Ma
drid (PaJol, 1957, 302 y Zeiss, 1934, 67). Según Posac 
en esta misma colección se conservaban «diversas 
piedras de origen visigodo» procedentes también de 
Solosancho (Posac, 1952, 63). 

Las placas circulares con estribos, realizadas en 
hierro, están decoradas en el anverso probablemen
te con damasquinado realizado con hilos de plata y 
con la técnica conocida por Salin como placage o 
damasquinado en áreas en el motivo central (Salín, 
1951 , 33-44, fig. 16 y 1957, 163-166). Los motivos 
decorativos son: círculos concéntricos que enmar
can otros entre los que destacan: entrelazados pun
teados, zig-zag, celdillas y cuadrículas (Zeiss, 1934. 
lám. 27, 1-3). 

Todo el conjunto de hallazgos remite al mundo 
merovingio, donde existen piezas muy semejantes 
en tumbas de guerreros con ajuares muy ricos. Los 
motivos de los arneses antes descritos se repiten en 
las placas de cinturones del tipo Bülach identifica
dos por Werner ( 1953, 31, láms. XXVIll y XXIX). 
Estos elementos de cinturón están bien fechados en 
la primera fase de la etapa IV de Bohner, datada en 
la primera mitad del siglo v11 d.C. (Bohner, 1958 y 
Ament, 1976). 

El estudio de las necrópolis del período mero
vingio permite conocer que también el tipo de placa 
hallado en Saucedo, formaba parte de los ajuares 
funerarios. En Europa central y concretamente en el 
cementerio de München-Pasing (Baviera), sepultu
ra número 2, encontramos tres placas verticales de 
un cinturón múltiple casi idénticas a la que aquí pre
sentamos (Fig. 2·a). Otra placa vertical de las mis
mas características que las citadas anteriormente fue 
encontrada junto a las piezas de un cinturón múlti
ple en la necrópolis, hoy destruida, de Peitiug Ldkr. 

Schongau, Baviera ( Stein. 1967, 240, 244, Taf. 79.1-3 
y 80.2). Estas cuatro piezas permiten reconstruir la 
decoración de la placa de Sauceda. En su descrip
ción indicamos la existencia en la parte superior, y 
en concreto en el lateral izquierdo, de dos pequeñas 
láminas verticales mas anchas que las dispuestas en 
horizontal: se trata del extremo final del travesaño 
de una cruz. El brazo vertical lo forma la lámina 
central ya aludida en la descripción. Las placas de 
München-Pasing son casi idénticas aunque se pue
den constatar algunas diferencias notables : en los 
ejemplos bávaros la lámina central está formada por 
dos láminas verticaks paralelas decoradas con mo
tivos circulares estampillados y en el ejemplar de 
Saucedo por una sola lámina sin decoración. Exis
ten también pequeñas diferencias en la decoración 
de los dos apéndices, los ejemplos procedentes de 
Baviera presentan un solo círculo de mayor anchura 
con hilos en disposición radial; entre los radios no 
se advierte la presencia de puntos que sí se consta
tan en la placa de Saucedo. 

EL CINTURÓN MÚLTIPLE 

Historia de la inves tigación 

El fenómeno de los cinturones múltiples en Es
paña es prácticamente desconocido por lo que nos 
parece necesario resumir los estudios realizados por 
diversos investigadores alemanes, húngaros, fran
ceses e italianos. Estos estudiosos se preocuparon 
de muy diversos temas que hemos agrupado de la 
siguiente manera: a) Definición, distribución y ti
pología; h) Intentos de reconstrucción y funcionali
dad; e) Estatus social de los poseedores; d) Crono
logía; y e) Tecnología. 

a) Definición, distribución y tipología. El primer 
autor que describió las placas de cinturones múlti
ples fue Nils Áberg en 1923, aunque no determinó 
cuál sería su funcionalidad. Los ejemplares proce
dían de las necrópolis del Norte de Italia (Nocera 
Umbra, Castel Tros]no, Chiusi y Arcisa). Determi
nó la existencia de tres tipos distintos: bizantinos 
realizados en plata, oro o bronce que presentan de
coraciones con diversos motivos grabados o acuña
dos: medallones centrales con animales o crismo
nes en su interior, zarcillos y cuentas que rodean 
todo el contorno de la pieza. La producción germa
na se caracterizaría, según Áberg, por presentar de
coración damasquinada. Los motivos decorativos per
tenecen al llamado «Estilo Animal 11», estilo que 
también se documenta en Europa Central. Los ejem
plares del estilo mixto presentan motivos decorati-
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vos bizantinos realizados con la técnica del damas
quinado y motivos decorativos del estilo «Animal 
11» grabados o acuñados (Áberg, 1923, 120-125, 128-
132 y 135-142). 

Joachim Werner ( 1953) publicó un estudio so
bre la necrópoli s de Bülach (cantón de Zürich, Sui
za). A través del análisis de los ajuares pudo deter
minar la existencia de varios tipos de cinturón para 
guardar los puñales. Los fechó a través de la estrati
grafía horizontal, cronología que sirvió de base para 
estudios posteriores. En esta necrópolis no se docu
mentaron cinturones múltiples, pero se hallaron cin
turones con tres placas del tipo denominado «Bülach». 

De una cronología más reciente que el tipo «Bü
lach» son las placas denominadas «Bem Solothum» 
que presentan una decoración damasquinada reali
zada con la técnica de «placage» (damasquinado en 
á reas) realizada en plata y latón (Fig. 2b). Los cin
turones formados por este último tipo se encuentran 
situados en la periferia de la necrópolis. Junto a éste 
último tipo Wemer menciona el hallazgo de una placa 
decorada con la técnica de damasquinado que él 
describió como en decoración en celdillas (Plattiert). 
Ambos tipos serían contemporáneos. Joachim Wemer 
en 1955, en su estudio sobre el cementerio de Min
delheim (Baviera) pudo observar la existencia de 
cinturones múltiples compuestos por varios tipos de 
placas, entre ellas, tres eran alargadas y estaban dis
puestas verticalmente. Debido a esta disposición 
denominó a estas piezas «placas verticales». Ade
más pudo observar que la decoración damasquina
da en celdillas era exclusiva de las placas que com
ponían los cinturones múltiples ( 1955, 11 - 13 ). 

Rainer Christlein en 1966 distinguió la existen
cia de dos grupos de cinturones, según la longitud 
de las placas. Las placas verticales del Tipo A pre
sentan un apéndice en forma de «Ü» mientras que 
las del Tipo 8 se caracterizan por tener un apéndice 
circular. Ambos tipos A y B tienen distintos moti
vos decorativos realizados con la técnica del damas
quinado. La mayoría de las piezas del tipo 8 pre
sentan en el reborde un damasquinado de puntos. 

A estos grupos pertenecerían las placas con de
coración del «Estilo Animal Il» (Tierstil Il). Los 
mismos motivos decorativos también se encuentran 
en las placas del cinturón halladas en Tuggen, Suiza. 

R. Christlein pudo distinguir según la estratigrafía 
horizontal del cementerio cuatro fases (Fig. 3 ). Fe
cha las placas colgantes con la mayor longitud (de 
más de 7 cm} al final de la fase m (segundo o tercer 
tercio del siglo vil d.C.} (Christlein, 1966, lárn. 123,2). 
Para la datación absoluta se basa en el trabajo de H. 
Zeiss sobre el tesoro de Akalan y en algunos ajua
res datados por monedas. 

Cree que todo este grupo con decoración de puntos 
pertenecería a un taller itinerante (Christlein, 1966, 
44-60 y 84-85 ). 

Peter Paulsen en 1967, basándose en el trabajo 
de Zeiss, desarrolla la evolución de los cinturones 
múltiples hallados en Rusia Meridional , que a tra
vés de los ávaros habrían llegado al sur de Alema
nia y a Italia. El autor supone que las hileras de pun
tos damasquinados eran una imitación de las hileras 
de las cuentas acuñadas que presentaban los cintu
rones bizantinos. También considera que los cintu
rones y especialmente los que presentan motivos ani
males, que él identifica como serpientes y no como 
animales fantásticos, podrían ser fabricados sólo para 
ser depositados en los enterramientos, tendrían por 
tanto un significado simbólico (Paulsen, 1967, 1, 40-
52; 182- 188; taf. 35, 37 y 38). 

Alessandra Melucco Vaccaro en 1978 reunió las 
placas de cinturones múltiples aparecidas en Italia, 
Alemania y Suiza que eran conocidas hasta esa fe
cha, con ocasión de la restauración de unas placas 
damasquinadas procedentes de las necrópolis ita
lianas de Nocera Umbra y Castel Trosino. L. Plank 
en sus investigaciones realizadas sobre el cinturón 
de tipo Civezzano expuso la posibilidad de que es
tas placas damasquinadas pudieran haber sido fa
bricadas en la Italia Longobarda, opinión que pos
teriormente compartió A. Melucco y que extendió a 
algunos de los tipos de cinturones múltiples damas
quinados. 

Melucco Vaccaro, sin emplear los trabajos de 
Christlein, elaboró una tipología de las decoracio
nes damasquinadas. Estableció la existencia de cin
co tipos: entre ellos el de listeles o celdillas. A este 
último tipo correspondería la placa de Saucedo. A. 
Melucco Vaccaro en 1978 confirma la existencia de 
una analogía cronológica a ambos lados de los Al
pes. A través de las fuentes escritas, cree que estos 
individuos pudieron haber sido funcionarios del Es
tado con posesión de tierras y de hombres. Posee
rían conocimientos de escritura ya que alguno de 
los cinturones presentan inscripciones con frases que 
hacen referencia a los textos bíblicos o bien dedica
ciones. 

b} Intentos de reconstrucción y funcionalidad. 
La composición de los cinturones múltiples comen
zó a ser definida por Lászlo en 1955, le siguieron 
otros estudios entre los que podemos mencionar los 
realizados por Moosbruger-Leu ( 1960) y Christlein 
(1966). Lászlo reconstruyó los cinturones múltiples 
aparecidos en sepulturas muy ricas de guerreros 
ávaros, entre ellos los hallados en Kunágota (Kom. 
Csanád) y en Ozora (Kom. Tolna), que estarían rea
lizados de la manera siguiente: en el centro una len-
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Figura 3.- Esquema cronológico del siglo v 1 al v111 en la Península Ibérica y Europa central, según Sasse. 
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güeta principal , una presilla y una pequeña contra
placa; a un lado tres placas verticales con apéndices 
semicirculares y al otro placas colgantes y vertica
les. Las placas verticales no tendrían como función 
guardar el puñal, sino una simple función decorati
va. El enterramiento de Ozora está fechado a través 
de una moneda en una etapa posterior al 669-6 70 
d .C . (lászlo,1955, 256-261) (Fig. 4, a y b). 

Los hallazgos realizados en 1960 por R. Moos
brugger-Leu en la ig lesia parroquial de Tuggen (Kt. 
Schwyz, Suiza) permitieron conocer algo más so
bre la composición de los cinturones múltiples. El 
descubrimiento consistió en una sepultura colecti
va en la que habían s ido depositados tres individuos 
con sus respectivos ajuares (Fig. 4c). En la sepultu
ra número 1 Moosbrugger-Leu pudo distinguir, gra
cias a los estudios de J. Werner, la existencia de un 
cinturón múltiple para guardar el puñal y otro cintu
rón para envainar la espada. A diferencia de las se
pulturas de Mindelheim, esta tumba conservó el cin
turón múltiple casi completo, compuesto de al menos 
veintidós placas. Basándose en la placa decorativa 
de un escudo encontrado en Stabio (Kt. Tessin, Sui
za) (Fig. Sa), intentó reconstruir la composición del 
cinturón (Fig. Se), hecho que no le resultó fácil por
que éste no formó parte de la indumentaria del di
funto, sino que se depositó junto a las armas, al 
lado de una de las piernas. Debido a esta ubicac ión 
y a la descomposición del cuero las placas no se 
conservaron en su lugar original (Fig. 4c). Gracias 
al hallazgo de algunas láminas metálicas que se con
servaron en los remaches de una de las placas verti
cales halladas en Tuggen, el autor pudo determinar 
que éstas podían traspasar el cinturón , una tira re
matada con una placa pequeña colgante y una se
gunda tira interpretada como parte de la sujeción 
del puñal (Fig. 4b). 

Rainer Christlein ( 1966) en sus estudios sobre la 
necrópolis de Marktoberdorf (Ldkr. Marktoberdorf, 
Regierungsbezirk Schwaben, Baviera) determinó los 
siguientes puntos: 1) cinturones múltiples en treinta 
y seis sepulturas, de éstos sólo cinco presentaban 
placas con decoración damasquinada; 2) en dieci
sÉis sepulturas, el cinturón formó parte de la vesti
menta del difunto, en claro contraste con lo consta
tado en las sepulturas descritas anteriormente; 3) en 
la sepultura nº 40 se pudo ver con claridad que las 
tres placas verticales se encuentran en posición pa
ralela y con los apéndices hacia abajo (Fig. 5d). 
Además pudo deducir que éstas estaban colocadas 
en la espalda del difunto. Debido a esta situación 
cree que estas placas no tendrían como función su
jetar el pui\al sino que podrían sostener una bolsa, 
ya que ésta, por lo general se llevaba colocada en la 

espalda: y 4) en las tumbas números 40 y 196 (Fig. 6) 
se encontraron junto a la cadera del difunto dos pla
cas. una con un orificio y otra con dos ganchos. Tanto 
el orificio como los ganchos pudieron utilizarse para 
introducir un cordón que sirviera para sujetar la vai
na del puñal. 

R. Christlein cree que la mayoría de las placas 
verticales de pequeño tamaño (colgantes) estaban 
situadas e n el lado derecho del cinturón . 

Por tanto las placas tendrían la siguiente dispo
s ición: las tres p lacas verticales con apéndices irían 
en la espalda para llevar una bolsa; las placas con 
ori fi cio o con ganchos, en el lado izquierdo para su
jetar la vaina del puñal: y e l resto de las placas pe
queñas colgantes irían colocadas en el lado derecho 
y solo tendrían una función decorativa . 

Este in vest igador observó que los cinturones 
depositados en las tumbas no presentaban siempre 
todos los tipos de placas posibles. También pudo 
deducir que las placas pequeñas colgantes de más 
de 70 mm de longitud estaban depositadas en sepul
turas que se hallaban en la periferia de la necrópo
lis, se trataba por tanto de las tumbas más modernas 
del cementerio. 

En su trabajo sobre la necrópolis de Dirlewang 
(Ldkr. Mindelheim, Baviera) desarrolla más las in
vestigaciones sobre los ci nturones múltiples. Las 
placas halladas en la sepultura nº 38 le permiten 
confirmar la distribución asimétrica de las placas 
colgantes a ambos lados de las tres placas vertica
les que iban situadas en la espalda (Fig. 7a y 1 c) 
(Christlein, 1971 , 26-30 y 52-54). 

e) Estatus socíal de los poseedores. H. Zeiss en 
1935 fue el primero que planteó la posibilidad de 
que las placas de cinturones múltiples debieron for
mar parte de la indumentaria de los guerreros, H. 
Zeiss indicó que las placas también se encontraban 
depos itadas en sepulturas ávaras. Su presencia en 
estas tumbas y los hallazgos de cuños para realizar 
las decoraciones en Hungría, le permite llegar a la 
siguiente conclusión: los ávaros habrían transmiti
do estas formas a la Europa central y a través de los 
longobardos éstas habrían llegado basta Italia. (Zeiss, 
1935, 17-18). 

Frauke Stein publicó, en el año 1967, un trabajo 
sobre sepulturas halladas en Alemania con ajuares 
muy ricos fechadas a finales del siglo v11 e inicios 
del siglo vm que fueron identificadas como sepultu
ras pertenecientes a la nobleza. Estos planteamien
tos sociales fueron el comienzo de una larga discu
sión sobre la posibilidad de identificar la posición 
social de los individuos, a través de los ajuares de
positados en las sepulturas (Werner, 1968; Steuer, 
1968; Steuer y Last, 1969; Steuer, 1982; Sasse, 1982). 
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de malla . un pt11i:tl cnvainad1l y llll dnturún mu pl,1t::1\ 
colgantci>: h Rcl·ons1n11:ció11 del 111ml11 tic su¡cl'. tÚtl de 
una placa \ crl 1cal a las llr:ll- de cuero 4uc forman p:111c 

del cm turon: 'cglin 100:-.hruggcr -Lcu. " Rcc1111..,1rm:· 
c:ión del cinturón múltiple l-cglin Moo~bruggcr- 1 cu: 
d Dispol.>ic ión de las placa:-. de 1111 cinturón mi1ltiplc 
de la :;cpu ltura n" 40 lle la nci;rópolis de Marktohcrdorl' 
( Ldkr. Markwbcrdorr. Rcg1\!rungsbc1i rk Schwaben. 

Ba,·icra). l>cglin ('hri:-.tlcin . 
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l 1gura li. D1-.1ribun1111 dd ajuar. d1,¡H1,1eion tk 1.1, pl.1c1' dl· 1111 1.1111 111\111 n111l11pk ) tki.tlk dd .1_111.11 de l.1 
"cp11lt11r:111" 11)(1 de l:i ncrrúpnli:-de Marl..ll1berd11f'(I df..r. l\ larl..1ohL·rd11rl. lh:g1cru11g-,bc11 rl.. S..:lrn.1he11. 13a\ 1era). 

"cgi'tn Chn,tlc111 . 

h1 19(17 P. Pmtben dió a t'rnH11:c1 una peque· 
1)¡1 111.'crópolis halladn en i1.'tkr:-.to11inge n (/\lcma
nia). Fn e lla se doc utnL'ntaron tumbas l.'011 ajuan.~-. 
t;.1111hié11 lllll) neo-., -.cpullur<i!> que fueron idc1111ti 
cadas. al 1g.ual ljUC en el ca!>O anterior. con la 11nhlc-
1a. En tn:s de ~sta:- :-e hallaron t:inturonc ... múltipk-. 
y en dos tk ellas se depositaron también armas y 
arreo.; de caballo. h1 la tercera. pcrrcnccicnte a un 
niiio menor de dns aiio~. só lo se documentó el cin
turón . 

1::.!> interesan te 1'\! ~altar que IOda:-. la~ placas pre
sentaban en la corrosión del hierro restos de te.1idos 
y plumas. l.as placa.; que l'orrnaba11 parte del ctnlll
rón deposiiado en la tumba infantil conservaban te
jido:-. de lan<l de diH:rsos tipos : entre los que pode
mos de:-.tacar el denominado entramado de rombos. 
Los cin turones pc rt<.:ncccn al «Tipo A>) idcntilicado 
por Christlein. aunque Paulscn no cita la obra de 
este Íll\ cs11gador. 

L n l 9X5 Uta '1ln h'eclkn publlcú una sepultura 
hallada en Moos- llu rgstall ( icdcrhaycrn. fü1\il'l'a) . 
l:sta tumba pcncnei:ia a un grn:m.:ro y en su interior 
~e hallaron do~ c111turoncs: urw ckl llpo «Ct\el/a· 
ll(l>I para guardar la e'\pada y otro rnult iple <lt:I l 1pt1 
<1Tuggc11» para en\ t11nar el rurial (l !'.>:t\. La inv1,,·:-.11 -
gadora. has~indosc en e l trabajo de Mclucc1> Val:c:t
rn. considera que los dos cintuwncs pro<.:cden de 
talleres ubicados en la Italia Longoharda ( Frccden. 
19~5 . 14- 15). 

e/) Cm11olo[.!Í<1. N. Ábcrg en 1923 fechó la:-. p1c1:t~ 
prol·edcntcs de las necrópolis del norte de ltnlia a 
tra\.és de un tesoro hallado en Akal:.111 (('ataka. pn>· 
'incia de Estambul , Turquía) que prc~cnta pb11.:a ... 
de c i111 uro11c, 111i'.tlt1plés bi1:an11no~ Jllll lo con di' cr
sas moncdas, las rrnls moderna~ pertcnct:icnte:- al 
emperador l lcraclitts (li 10-641) ( 1921. 120- 125, 12X
l 32 y 135- 142 ). Algunos años despucs 11. Zcr:-.s re
lacionó el tesoro hallado en Akalan. <.:on placas Je 
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oro encontradas en Alemania e Italia que posterior
mente serían denominadas como placas de cinturón 
múltiples (Zciss. 1935. 17-18). 

J. Werner llega a través del análisis de la estra
tigrafía horizontal del cementerio de Mindelheim 
( Baviera) a la siguiente conclusión: «en las tumbas 
de este cementerio los cinturones con tres placas 
son de una fase más antigua y los cinturones múl
tiples de una etapa más moderna» (Werner, 1955, 
11-13) J . 

Stein recopiló en 1967 las tumbas que presenta
ban, entre los objetos depositados como ajuar, cin
turones múltiples decorados con la técnica de «Pla
cage» y entre el los los denominados en decoración 
de celdillas: estas sepulturas fueron consideradas 
como las de cronología más moderna de las necró
poJis de estilo merovingio. Para esta datación se basó 
en las observaciones realizadas por Werner. La au
tora observó que las placas de «celdi llas» presenta
ban, muy a menudo, pequeños cabujones de alman
dines o pequeños círculos realizados en latón. Además 
algunas de ellas presentaban como decoración lá
minas rectangulares de plata. 

Las placas de celdillas en particular y el cintu
rón múltiple en general se hallarían sobre todo en Ja 
zona oriental con necrópolis merovingias tardías y 
caracterizarían Ja fase A de la cronología relativa 
elaborada por Stein para la Edad Merovingia tardía, 
mientras que la fase B está definida por cinturones 
con hebillas simples y lengüetas muy largas (über
lang) ( Fig. 3) (Stein, 196 7, 32-3 7; Taf. 76.4. 6-9: 
Taf. 77. l. 2. 4-10; Taf. 79; Taf. 80, Taf. 81.5. 7-11: 
Taf. 83. 10-12; Taf. 85. 1-5; 86. 4-9; Taf. 88; Taf. 
91. 16-21 y pp. 57-58). 

H. Ament, basándose en los estudios de Christ
lein realiza en 1976 una crítica a la cronología pro
puesta por F. Stein. Para él existirían dos grupos 
distintos de armas y cinturones en la fase A de Stein. 
Los cinturones múltiples pertenecerían al grupo más 
antiguo. Este grupo se pone en relación con la fase 
IV de Bohner, fechada por Ament en una época an
terior al año 680 (Ament, 1976, 320-321 ). 

La investigadora Ursula Koch a través de las in
vestigaciones realizadas en la necrópolis de Schretz
heim (Ldkr. Dillingen, Baden-Württemberg) pudo 
elaborar una cronología relativa de seis fases que 
abarca desde el 525 hasta el 680 d.C. En las fases V 
y VI se documentan cinturones múltiples; las sepul
turas que los contienen están situadas en la periferia 

> «Daraus ergibt sich, dass in dcr Bclegung des Griibcrfeldcs 
die dreitciligen Gamituren in einen Alteren und die vielteiligcn 
Oamituren in einen jilngercn Abschnitt gehl:iren.» 

de la necrópolis. La autora observa que el tipo de 
placas decoradas con celdi llas no se documenta por 
lo que llega a la conclusión de que éstas son poste
riores a la fase VI (Koch, 1977, 30-35; 129-131 y 
taf. 248 y Koch, 1982, 387-474). 

P. Paulsen y H. Schach-Dorges en 1978 publica
ron la necrópolis de Giengen an der Brenz (Kr. Hei
denheim. Baden-Württemberg). Para el estud io de 
nuestra pieza son importantes las placas de los cin
turones con decoración en ce ldillas o Wabeng Plat
tiert halladas en las sepulturas nº 1 O y 12 de la ne
crópolis de Giengen an der Brenz (Fig. 7c). Ambos 
ejemplares se pudieron fechar a través de la estrati
grafía horizontal entre las sepulturas más modernas 
de la necrópolis (Paulsen y Schach-Dorges, 1978, 
105- 109 y Taf. 13. D, 8-15; Taf. 16.B, 9-23). 

Las cronologías expuestas por Koch ( 1977) 
y Schach-Dürges ( 1978) fueron confirmadas por 
Christiane Neuffer-Müller en 1983 a través del es
tudio de la necrópolis de Kirchheim am Ríes (Os
talbkreis). Los restos del único cinturón formado por 
placas decoradas con celdillas procede de una tum
ba datada en la fase IV de Christlein (posterior al 
680). (Neuffer-Müller, J 983 , 85-86). 

En 1992 Lars J~rgensen publicó un trabajo so
bre Ja cronología longobarda en Italia. En el estudio 
se presenta Ja evolución tipológica de las placas de 
cinturones múltiples. Establece la existencia de cinco 
fases y en la última, fechada entre e l 660-680/90, 
documenta las placas verticales con apéndices circu
lares, decoradas con el estilo «Animal 11» (Fig. 9) 
(J~rgensen, I 992, 107-117). 

e) Tecnología. A. Melucco Vaccaro a través de 
las restauraciones llevadas a cabo en las piezas de 
Nocera Umbra y Castel Trosino, pudo conocer la 
tecnología empleada en la fabricación de las placas. 
Se confirmaron y precisaron las conclusiones ex
puestas por Sal in ( 1957), Moosbrugger-Leu ( 1967) 
y France-Lanord (Salín y France-Lanord, 1943). 

Melucco Vaccaro distingue la existencia de tres 
técnicas distintas para la realización de la decora
ción damasquinada: a) el conocido como «auténti
co» (elaborado de dos maneras diferentes); b) Plat
tierung (damasquinado en áreas). y e) Bandierung 
(damasquinado en bandas) (Melucco Vaccaro, 1978, 
9-75). 

A través de un proyecto dedicado al estudio de 
los objetos conservados en el Museo de Prehistoria 
y Protohistoria de Berlín y realizados con la técni
ca de damasquinado, se analizaron las placas de 
cinturones múltiples. Los resultados obtenidos 
en la investigación fueron publicados en 1994 por 
Gussmann, Born, Riederer, Illerhaus, Goebbels y 
Riesemeier. 
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l 1g ura 7 11 Pl.tl'.I:. d1.: r111111n111 11111lt1pk h:dl-id11 l'll l.1 111111h.1 11" i~ d 1.: l.1 llú' lllpol1 :- dl· ll11 k\\tlll!! 1L dl. r. '\1lll 

ddh1.:1111 . lli1111:1.1) . /> \111.11 d1.: l.1111111h.111" lll u1.: (11l'll ¡,!t'll an tkr llr1.:1l1 (K1 . lk11k11h1.:1111. B.1dc11 -\\ 111111.:mbcigJ. 
":gun P.iul't'll > "il.:l1;11.:h- l)nrg1.:, . ~' \Ju:ir th: l.11u111ba 11' 12 d1.:l ll..'tlll'lllc1 w tk ( 11t·11~1.: 11 a11 dcr B1l'l11 (Kr. l lt:1di:11-

hi:1111. Badcn- \\ ürt11.:ml)1.:1g). -.c¡;un f'aul'rn ) \d1;11. h-l>org1.·, 

{ iu-. ,111a1111 pudo d1:-.t111g.u1r \arta:- ll'CIÚC;b Je J'a
bncal'Hlll l'n lo:. dtf..:rl'ntc' l'kmento-. qul' co111po
nia11 lth c1 111uro111:' nu1lt1pk:. . la:. placa:- 1l'rt11.:ak., 

prc,cntahan una :.ola l:11nina m1.:1itllca 1.:n la que lo' 
rcmad11.·:. c:.taba n r1.·al11aclo"\ cun :.oldadura de 1.:0-
hrl' ( h g. ~. a y h ). 1 a~ placa., rn lgantc:. y la:-. kn
güeta:-. pnm:1pak~ SI.' t:arat.:tcr11aban por prc:.cntar 
dos lúminas unida:. c11 'u hol'(ll' a tra vé:- <le una tira 
de liil'rro l>Olduda en c11lm.:; é:.ta nn 1.:ir<:u11dr1 toda 
la picJ'H sino q11c dc.ra libre c.:I lado n.:t.:to ck las pla
cas rn11 el linde que "e pudicra i11troducir el cuero 
del ci 111uró11. Fstc 1.:ra sellado a través tk presillas 
(F1g. 8a). f: n alguna¡, rn.:asioncs se puede de1 ermi-

nar qul' In:. htlth emph:.i<lu~ en el dama:.quinado 
hahwn -.ido rctorc1du:. ( hg. Xc). 

l· I :1utur c .. pcc1 lic,1 lo' d11i.:rcn11.·:-. upo.; de dama~

quinado. In-. trc... prtmcni... ya ddi11id11:- por Mclucco 
\'¡il't.:;1ro (aLJll'lll tcu. l'n banda:.) en área:.) a lo~ que 

a1iadc otros do~: con puntos y cn circulo::.. f-.n lama
yoría tk lus ca~os antcs de la aplit.:at.:ión de la dcrnra 
<:1ú11 dnmasqu inada la :.upcrficie del h icrr1) l uc pre
parada a travé:. de di verso:- l 1 f)lb lk 1111.:ísiont.::. ( I· íg. 
8d). No fue posible co11occr si los hil os del damas
quinud1) en ;\rcu:-. 1.'~l!lban a u11 nivel tnfcnor o igual 
a la ba~l' del hierro ( (iussmann. 11) 1>4. 1 l l - 112 ) 
l35 - 154, lútn . 19. l 9 y lig:-..17.18.2 1,22.23)24). 
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l 1gura li a l · ~quem.i de fabnl·;inon <l1: una lcngiicla <le c1111uron múltiple: h Sccl'1t'111 de 11m1 placa 'enu.:al l'tlll 
rl·m:11.:hc :.oldado: 1· Tor'u~lll de u11 hilo pnra <la1mh4u111ado: y ti ()j, er:.os tipos <le prcpanw1on de la ~upcrlic1c del 

h 1crro. Todo!> !.egún úussmann. 

A partir de l:SlllS an;'tlis1s. Mcnghin rormulo l;t 
cx 1:-. tern.:ia <k cuatro tipos de técnica <lamasquinada: 
l'I grupo mús ant1gu(l t¡lll' al'abaria en el siglo' 1 pre· 
:.e111aria un danui-;quinado en hilo!.. el ya ml'nciona 
do «<lam.isquina<lo autl·11t 1co». y pl'queñas úreas 
damasquinadas sin prcparai.:ión pre' ia de la base di.'! 
hierro. A\'an1ado el siglo' 11 c~1:.1irian 1rc::. grupos 
distinto:. de talleres: el primer grupo trabajó la téc
nica del «damasq uinado en {1rcas». con la base Je 
hierro trabajada mcdi:rntc rcticulus incisas. Las pic-
1as de este grupo se han c11co11t rado en Francia y c11 

SuiLa ocdden1<1I; d segundo grupo de este sig lo v11 
se ha documentado en el sur de Alemania e Italia y 

se rnn11.:terizaria por producir placas de damasqui 
nado en áreas sin pre\ ia prcparación de la ba1>c . 
Adcmús están caracteri1ados pnr prcscniar un da 
masquinado de tiandas anchas compuestas por hi
los o lám111as: el !ercer grupo está caractcriLado por 
el uso de hilos que no cstan retorcidos y por la pro:
scncia de un Jamasquinado en úrea realiza<ln con 
lúm1nas. 

Las placas de c111111roncs mlil!iplcs decoradas 
con celdillas serian segú n Mcnghin damasq uina
das con hilos y no con láminas. Mcnghin utili.w el 
término «wa bentauschiert» (Mcnghin. 1994. 19-21; 
29-). 1 ). 

el 
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Figura tJ. " · h y e T;ib l a~ de la cronología long.obard<i 
en Italia. st:gún .l(ilrgcnscn. 

1 ~ 1 dn1urón múl11pk cmplc.:adn en 1:urop:1 centra l 
rara guardar el puiial. sería 1 ~1 forma m:is e'olucit)
nada de lus c i111u rones cm pléados para guard ar este 
l ipo de arma. Su dcsarrollo vendría determinado por 
la ~-vnlución lipológit.:a del puti al. C.:.sle arn tH olcnsi
''ª se c:.1raclL'ri1ó por 11.:ncr e n l.'I sig ln ' y du rante 
gran parte del siglo \ ' I una longitud 1m:nor que los 
ejemplares document ados a finales del siglo '1 y 
durante todo el s iglo \ ' 11. 

El cinturún pél ra el pu1ial c:orto. kw:, y estrecho, 
sc/11110/. eon una longitud tota l menor de 50 cm y 
una anchura entre 3 y 4 cm. se caracteri zaba por ser 
estrecho y presentar tan sólo una he billa sin placns 
(tig. 3). 

F.I ru1ial ancho. hrl'it. que solía presentar unas 
dimensiones rnt re 3.3 hasta 5,8 cm de anchura y 
en tre 27-52 cm de longitud, req uería un ci nturón más 
ancho con hebilla y placas. Los ci nturones 
pert enecientes a este segundo tipo se caracteri
zaron en los primeros momentos por tener t res pla
cas. una unida a la heb illa. o tra afrontada a ella y 
una tercera si tuada en la espalda. Los ejemplares 
mús modernos de este tipo de ci nturón presenta-

b 
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l \11 l \' f'l \( \°' l>I \ 1'11 l{CI' .. \t t t ttl'l I • llhl'\,()\ l\H1(tl)\'> 

h:11t .tlgun;i... plalJUlla' tk di\ c1:-J-. lorma ... kntrc 1 
~ '\) qu1..· :-1n 1crnn par.1 lle\ ar colgaJn, al¡;u1111' 
L1tl'll'rl10' 

\ lo la1¡!t1 de l.1 c\1,te1h·1a del pu11ul ant'lin. l.i 
t'\ 11lt1uo11 11p11log1L'.I d1.:I c1111uríH1 p1e ... cn1a d1i... H'r· 
tlt'Jtlc' 1111a en el 11111..•1111.· 1k l.1 l urnp.1 ú'llllal 1111-
du1Ja ltJl1.11 1..·11 l.1 qu1..• .. e documenu d c1ntur<ln 
mult1pk: la otr.11..•n 1..'1111.•,11..· de 1 urnpa n.·1111.il (111-
clu1do l'I rl.'11111nww'111!!11\) d111u.k .. e tk .. .arrolli1 d 
lflW ck .:1111urú11 l't11111.1d11 ['11ll 1re ... placa' 

l· \ccprn111.il111c111c \.'11 la 11H1:1 de V. lirlll.'lllhl'rg ~ 
~1 111a M..' dt1n1m1..·nt.111 :d 1111,m11t1empo lo:- d11 .., 11p(1' 
de i.:111tumn .. \1 li1wl 1k la C\ olu..:1ú11 Jncuml'lltada 
por lu' Re1hengriíb1..·1 kkkr i. lo' 1..111turo11c' mull1-
pk ... t.k:-.aparcct:n. para d<tr pa ... o a 111 ros c111turonl..'-.. 
cnn u1i.1 hl'.b1 lla : 1111.i 'ºla kngiicta lllll) l<trga. 1 1 
p111ial .. e carac1cn1,1 nué\ aml'.nte por ... cr mú:- l1g1..·ro 
: corto o 1..·-.trcdw) muy lar~t1. /ang. 

1 1 d1.·,arrollo del c111 t11Hi 11 múhiple fue reali1a
do rwr Chrrstlcin quien S\.' Jiú cuenta de que la lo11-
g1tu d d1..· la:-. placa:-..) ópec1al111cntc la di! las placa:. 
'l'rl1calc:.. a 111nc11 1aha con d pa:-.n ucl tiempo. Ob
'"°r"ú. tamh1~11. q11<: -..1..• prodl1cia un cambi 1) tamo 
l'll la' lorma" 1..·onrn l'll (a, decorac1onc ... . La!>. placa!'. 
\l'rt 1cak:-. del tipo,\ de Ch11 ... 1lc1n prc~cntahan una 
forma en ol1» 111\Crllda con un pequeño ap~nd1cc 
también 1!11 «L'». 1.:-.k trpo. con frecuencia. pre..,cn
taba una dccontl'IÚn damasquinada formando cs
ptrnlc!>.. 

Una forma mús cvolucionnda la cncont ramo~ en 
l'I ti po d1..· Tuggcn (tipo O d1.: Ch ristlci n). El cinturón 
estaba compuesln por pl acas vertica les tamb ién en 

forma di.' ((U)) iin crt ida. pero en \.'Sta ocasión más 
alargada que en los CJetnplarc!- anteriores, remata
da:- por un apéndice tamh1én l'll «U». aunque en esta 

¡1cas1ó11 m;h cerraua . Tii:ndl' a ir formando un apcn
d1ce l'1rcular. La tlernración era Jama:-quinada dd 
lla111ado estilo Animal 11. Junto a C!>tOi> motivos dc
corall\OS podemo:. encontrar, en la mayoría de las 
placas. una decora1:ió11 rc;tl 11.<tda a ba!'.c di! puntos. 
motivos qu e tamhién se documentan en la placa 
ha llada e n Sauccdo. 

l'hris1lcin no incluyó en su clasificación las placas 
decoradas con celdillai. ( Fig. 10). ya que éstas no for
maban parte de los ajuares Jcpositados en las tumbas 
que él empleó para reali;;ar su sistematización. 

J. Wemer a 1ravés del an~ilisis de los hallazgos 
procedentes de Biilach ( ui1a). pudo observar que 

una placa <lamasqu111ada con decoración de eeldi-

' Este 1énnino se cmplcu pura d1•!>1gnar 111111 ~c ric tic ncn(lp\l· 
lis nl10111cJievatcs que -e caructcra/an por prc~l·nwr 11rn1t>a~ Ji-
pu.:,1as en hilera en su mayorin con u11111r, y con oncn1ución cs1c
oc~cc (Rc111ccl<.c. 1925¡. 

1 1gura 1 O. Placa den1rada nlll ecldtlla' pn>cl..'dentc de 
\\'l.·1lhe1111 (B;1 , ·11..'ra). Foto aumentada. cedida p11r l.1 

Priihistori:-.thc Sta¡¡i...,ammlung. Munich . 

llas nparccii'> junto a ntra:-. que eran taracterís1ica:
<lcl tipo mús moderno de dnturón de tres placas. I :~ 
interc:.ante resaltar que en la sepultura número 1 (17 

un cinturón del tipo « l3crn Solnthurn» se combinó 
con una plnca ~• largada (de 1111 cinturón múltiple) 
<lecnrad:.t con damasqurnado en ccldi l las y cahUJO· 

nes tic almand inc:. o '1dno. Por tanto las placas di.!! 
ti po <1 Lkrn Solothurn» y la¡. decoradas con celdillas 
:-cría 11 cont('m porñncas . 

Wernl!r, e da cuent a que l!i>ta placa presenta pa
ralelos en la zona de Alemania meridional y utilil'a 
la decoración de pcquelios cabujones. que esias pic1as 
alenuinas presentan pa nt da tar el tipo «Bern Solo
thurirn a finales del siglo \ 11 o inicios del siglo \ 111. 

Este autor cita el halla7go de una fihula en Bcrmcrs
hei m ( R heinhcssen) también decorada con pequc1ios 
ca bujones. pien1 que le parecía muy bien fechada al 
haber aparecido junto a una moncdél de Childcbcrt 
111 (695-711 ). cronología que pos1criormcnte fue mo
dificada (660-662). 

L;1s placas con dccoradón en celdillas se docu
mentan junto a placas con decoración real i1ada a 
base de líneas para le la~ en disposición vertical. ho-
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rizon1al y radial ( Figs. 1ayb.2a y 11 ). Ambos ti pos 
de placas presentan las mismas formas y el mismo 
esquema decorativo inc luídos los pequeños cabujo
nes de almandines o vidrio, lo único que varía es la 
técnica de realización. Por esta razón creemos que 
estos dos tipos son contemporáneos. 

Las placas decoradas con láminas en disposición 
vertical. horizontal y radial las denominaremos a partir 
de ahora lipo Sa11cedo. 

Hemos podido observar cómo en muchas de las 
necrópolis que presenlaban depositados en sus tumbas 
cinturones múltiples, aquellos que tenían una cro
nología más moderna eran los denominados «tipo 
Tugger o Christlein Tipo B». 

En aquellas necrópolis donde también se do
cumentó la existencia de placas decoradas con 
celdillas. se pudo determinar que éstas eran de 
una cronología posterior al tipo Tuggen (Paulsen y 
Schach-Dórges, 1978, 105-109 y Neuffer-Müller. 
1983, 85-86). 

Esta cronología se puede también confirmar a 
través de la evolución tipológica : las placas vertica
les decoradas con celdillas y las del «tipo Saucedo» 
presentan dos apéndices circulares y sin embargo 
las del tipo Tuggen se caracterizan por tener un solo 
apéndice con forma oval. Las placas «Tuggen» se
rían una evolución de las placas con apéndice en 
forma de «U» y a partir de ellas se desarrollaron las 
de apéndice circular. 

La datación absoluta del cinturón múltiple se basa 
en los estudios de Zeiss quien por primera vez lo 
pone en relación con el hallazgo del tesoro de Aka
lan (Zeiss, 1935, 17- 18). 

Christlein sitúa los cinturones múltiples en su fase 
111 que data a través de las monedas del emperador 
Heraclio (610-641) encontradas en Akalan (Christ
lein, 1966, 44-60 y 84-85 ). En sepulturas merovin
gias de época tardía se han encontrado muy pocas 
monedas y las halladas forman parte de sortijas o 
collares, por lo que no sabemos si éstas estaban o 
no en ci rculación en el momento de ser depositadas 
en los enterramientos. 

Christlein para datar más precisamente su fase 
lll cita el hallazgo de nueve anillos, de ellos sólo 
cuatro se encontraron depositados en eJ interior de 
las tumbas. 

La sepultura masculina nº 4 hallada en 1891 en 
el cementerio de Pfahlheim (0. A. Ellwangen, Wür
llemberg) (Wemer, 1935, 100, nº 46) y una sepultura 
femenina de la necrópolis de Wonsheim (Kr. Alzey, 
Rheinhessen) (Wemer, 1935, 102, nº 48) presenta
ron respectivamente una sortija con moneda de He
raclio (610-641). 

La sepultura de Pfahlheim es de gran interés para 

nuestro estudio ya que contenía placas colgantes de 
un cinturón múltiple de l Tipo A de Christlein y pla
cas damasquinadas con decoración de espirales pcr-
1enecien1es al atalaje del caballo: este tipo de deco
ración se halla también en placas del tipo A que 
forman parte de cinturones múltiples. 

La sepultura masculina nº I de A11 (Gem. Reh
li11g. Kr. A ichach-Friedberg) contenía una moneda 
que en un primer momento fue idcn1ificada por Chris
llein como un ani llo y que pos1eriormente Stein y 
Dannheimer lo interpre1aron como un colgante (Fig. 
11 ). La moneda en cuestión se trataba de un sólido 
de Constans 11 y Constante IV . Durante las investi 
gaciones realizadas por Stein, Christlein y Ament. 
la moneda fue datada entre los años 659-668. En 
198 1 Hahn realizó un corpus de monedas bizanti 
nas. Tras su publicación H. Overbeck dió una nue
va crono logía del sólido de Au. Cree que pertenece
ría a Constans 11. Constancio 1 V. Heraclio y Tiberio 
(659-662) (Stein , 1967. 219-220 y Taf. 76, 1-9: Lc
infelder. 1951 /52, 290; Kellner.1956, 129 y Dann
hei mer, 1988, 32-33 ). 

La sepultura femenina 11 º I de Bermersheim 
v. d. /-/. (Kr. Alzey-Worms) presentaba un anillo con 
un sólido de Childebert identificado como hijo del 
Maior Domus Grimoald. La moneda está dalada en 
660-662 (fue fechada por Wemer entre los años 696-
7 11 }. 

La moneda hallada en la sepultura de Au 
data las placas decoradas con celdi llas y una «he
billa)> con placa rígida decorada con hilos hori
zontales y verticales, decoración documentada 
en la placa denominada «tipo Saucedo» (Fig. 1 a 
y b). Nosotros pensamos que esta «hebi lla» pudo 
formar parte de un cinturón con placas del tipo 
Saucedo. 

H. Ament en su trabajo sobre cronología tardia 
merovingia cita otras sepulturas con monedas de reyes 
merovingios y anglosajones cuya cronología no se 
conoce con precisión pero que pueden datarse a los 
largo del siglo v11. Este autor confirma la cronología 
del final de la fase lll de Christlein o fase IV de 
Bohner datadas en tomo al año 680 veinte años des
pués al 662 (Ament 1976, 320-321 y 323-334). 

En las sepulturas que estudió Christlein no se 
documentaron placas de cinturones múltiples deco
radas con celdillas o del llamado «tipo Sauceda», 
por lo que definió su fase IV por la desaparición de 
los cinturones múltiples. Para este investigador los 
cinturones para envainar el puñal sólo presentaban 
una hebilla tanto al comienzo como al final de su 
evolución (Christlein 1966, 21 y 1971, 30-32). Sin 
embargo en otros cementerios si se documentó el 
hallazgo de placas de celdillas y «tipo Saucedo», 
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placa:. que pcrtcnccian a la:-. tumba:- má~ motkrnas 
(Scha<.'h-Dnrge' 1978. 105- 109 ) cuffcr- 1üller 
1983, ~5-86) . F.sta rnnc lu~ión está confirmada a Ira' és 
del lrnll<11go en una tumba de Münchcn-Pasing que 
conteníu un cinturón mliltiplc con placas del deno
minado «tipo Saucedo». Por tanto es posible que 
los cinturones con una sola hebilla y los cinturones 
con placas de celdillas y de tipo Saucedo hayan sido 
contemporáneos, aunque el uso de estos últimos no 
habría e tado muy extendido. Tan sólo se locali/a
rían en algunas necrópol is. 

En conclusión este tipo de cinturón mliltiplc se
ria el más moderno, teoría que viene a confirm<1rse 
a través del hallazgo reali/ado en la necrópolis de 
Au, donde se documentó la moneda de cronologia 
más reciente de todas las conocida y halladas en 
sepulturas merpvingias. 

Si tenemos en cuenta que esta moneda fue utilizada 
como un colgante y que no sabemos la edad a la que 
murió el individuo que la poseía. pensamos que dcbie-

ron pasar muchos años dcspucs de la acur'lación de 
la moneda . por lo que la cronología que po!iccmos 
es una cronología post quem 662 <l.C. ( Steuer 1977 ). 

La moneda más moderna hallada en el yacimiento 
de Saucedo pertenece al reinado de Witiza (698-710), 
cuya fecha podría indicamos la cronología ame qm•111 
de la placa. 

Esta fecha ante quemes importante para la data
ción ya que un año de pué se produjo la llegada de 
los árabes a la península ibérica . A partir de esta 
fecha parece muy probable que cesaran los co111ac-
1os entre el centro y sur peninsular y el mundo me
rovingio y longobardo. 

Disposición es¡)(tcial de lus placas de ci111uró11 en 
el interior de los e11terra111ie111os 111ervvi11gius 

En muchas sepulturas masculinas encontradas en 
necrópolis de Baviera, Württcmberg y Suiza se po-
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día observar la presencia de diversas placas depo
sitadas en la cintura. muy próximas al puñal. A tra
vés de minuciosos estudios se pudo determinar 
que estas placas presentaban diversas formas (hebilla, 
lengüeta principal , colgantes, verticales) (Fig. le) 
y en aquellos casos en que fue posible comprobarlo, 
se pudo ver que éstas casi siempre se encontraban 
en la misma posición. Todos los cinturones presen
taban tres placas con apéndices. Estas en disposi
ción horizontal se encontraban situadas en la espal
da del difunto y con los apéndices hacia abajo. La 
placa de Saucedo es una de estas piezas, denomi
nadas como placas verticales. Cuando los cinturo
nes múltiples no formaron parte de la indumentaria 
del difunto, sino que fueron depositados después, 
se pudo apreciar con claridad la posición de la hebi
lla y de lo que hemos denominado lengüeta princi
pal, que siempre se encuentran en posición contra
puesta. 

Es interesante resaltar que muchos cinturo
nes carecían de hebilla, por lo que el cinturón pudo 
abrocharse de otra manera. Algunas piezas iden
tificadas como hebillas nunca ll eva ron aguja por 
lo que éstas podrían haber tenido una disposi
ción vertical y servir para sujetar algún utensilio o 
el puñal. 

Esta suposición se confirma puesto que las len
güetas principales a menudo son mayores que la 
abertura de la hebilla . U. Koch observó que en 
la tumba nº 30 de la necrópolis de Herbolzheim 
(Kr. Heilbronn) aparecía una pieza metálica inter
pretada como una presilla para pasar la lengüeta prin
cipal. En esta tumba se documentó también una 
hebilla que fue considerada como un elemento se
cundario del cinturón múltiple (Koch, 1982, 460, 
lám. 34). 

A través de la posición que presentan todas las 
piezas depositadas en la tumba nº 40 de Markt
oberdorf, se puede reconstruir la disposición en la 
que fue colocado el cinturón. Se observa que todas 
las piezas con dos remaches situados a la misma 
distancia, estaban unidos a la correa del cinturón 
(Fig. Sd). 

Las piezas denominadas como colgantes esta
ban compuestas por dos tipos de placas. Las prime
ras son de pequeño tamaño con dos remaches que 
irían unidas al cinturón. De ellas partía una tira 
de cuero que estaba rematada en su extremo fi
nal por el segundo tipo de placa caracterizado por 
tener una mayor longitud (Fig. le). En esta tumba 
también se pudo apreciar que seis placas colgan
tes estaban situadas al lado derecho de las placas 
verticales y sólo dos se encontraban en el lado iz
quierdo. 

Co111ex1<' social de los cinturones 111ú/tiples de 
decoración damasquinada 

Como se puede ver a través de la historia de la 
investigación. era común que las sepulturas con cin
turones múltiples tuvieran un puñal o sax, el arma 
más común de los hombres de la época merovingia. 
Por ejemplo en la necrópolis de Eichstetten ( Baden
Württemberg) cerca del 80% de los hombres adul
tos poseía un sax. sin embargo pocos eran los cintu
rones que presentaban decoración damasquinada 
(Sasse, 1989 y Sasse, e.p). 

A través de este dato podemos observar que este 
tipo de decoración está documentada principalmen
te en sepu lturas que contenían otras armas además 
del puñal: espadas. umbos de escudos. espuelas, 
ata lajes de caballo, etc. 

Christlein en su estudio sobre la calidad que po
seían los ajuares definió los atalajes de caballo como 
característicos de enterramientos muy ricos (grupo 
cualitativo C. Christlein. 1973, 147-180). En la ne
crópolis de Eichstetten se pudo observar cómo los 
umbos de los escudos aparecían solamente en las 
sepulturas más ricas de este cementerio pertenecientes 
scgúry la terminología de Christlein, al grupo cuali
tativo B. Se incluyen por tanto en las sepulturas más 
ricas del grupo B. 

De gran interés para valorar los cinturones tipo 
Tuggen o los cinturones con celdillas debemos men
cionar algunas sepulturas como por ejemplo la se
pultura nº 6 de Niederstotzingen (Baden-Württem
berg) con un cinturón múltiple damasquinado y un 
cinturón de tipo Civezzano para guardar la espada, 
un umbo de escudo, una lanza y atalajes de caba
llos. Muy semejante a esta sepultura es la tumbanº 
26 de Giengen an der Brenz (Baden-Württemberg). 
En las dos necrópolis Niederstotzingen y Giengen 
se conservaron restos de diferentes tejidos y plu
mas (Hundt, 1978, pp. 149-1 63) Tenemos que re
cordar la ya mencionada sepultura de Tuggen (Sui
za) en la que los hombres ricamente armados están 
sepultados en una pequeña iglesia. La misma rique
za se documenta en los enterramientos de Ascheim 
(Baviera) y en los de Dürbheim (Baden-Württem
berg). En los tres últimos casos se trataría de una 
pequeña necrópolis de la élite que tendría una fun
ción militar. 

Muy importante para esta interpretación nos 
parecen los cinturones múltiples encontrados en 
enterramientos infantiles, de pequeño tamaño pero 
con una rica decoración damasquinada muy se
mejante a la representada en los cinturones de los 
adultos. 
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LA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 
DE LAS PLACAS CON CELDILLAS 
Y LAS PLACAS DEL TIPO SAUCEDO 

Entre las piezas bávaras y la placa de Sauceda 
existen pequeñas diferencias en cuanto a la decora
ción. pero éstas a simple vista no parecen importan
tes. Sin embargo, si se quiere responder a la pre
gunta de si la placa de Saucedo procede o no del 
mismo taller o por lo menos del mismo grupo de 
talleres que produjeron las piezas bávaras nos pare
ce necesario analizar la técnica de damasquinado. 
Se deben tener en cuenta los resultados obtenidos 
por las investigaciones de Melucco Vaccaro y Gus
smann que les permitieron conocer los distintos ti
pos de damasquinado que podrían presentar las piezas. 

Las placas con celdillas así como las de tipo Sau
cedo presentan en su anverso, por lo general, una 
decoración de damasquinado en bandas. Los análi
sis de las placas pertenecientes a los dos tipos con
servadas en la Prahistorische Staatssammlung de 
Munich y realizados con un microscopio que per
mite ver los objetos aumentados hasta 70 veces su 
tamaño natural, demuestran que las bandas horizon
tales de las celdillas que componen la decoración 
son en realidad un damasquinado realizado con dos 
o tres hilos. Esta variante es técnicamente idéntica 
al denominado «damasquinado en áreas». Las ban
das verticales de la pieza analizada que probable
mente procede de -Weilheim (Baviera) podrían ser 
producto de una sola lámina (fig. 10). Las decora
ciones circulares externas que presentan los apén
dices de la placa procedente de München-Pasing están 
compuestas por dos láminas. Es dificil apreciar si 
los hilos empleados en la decoración de esta pieza 
fueron o no previamente retorcidas, como Gussmann 
había observado en otros ejemplares. 

La estructura que se constata en las decoracio
nes horizontales y radiales es muy extraña. Los 
motivos radiados se realizan con hilos dispuestos 
en círculos concéntricos, por eso se observan fisu
ras circulares. En la parte superior de la pieza se 
documentan fisuras verticales entre las líneas en 
disposición horizontal que demuestran que la plata 
fue colocada en hilos verticales. 

Se podría suponer que se trata de una decoración 
englobada dentro de la primera variante del damas
quinado en áreas y bandas. 

A manera de hipótesis proponemos el siguiente 
proceso de realización: el primer paso consistiría en 
la preparación de !a superficie del hierro (Fig. l 2a), 
con un punzón se marcarían los círculos concéntri
cos y los motivos radiales (Fig. 12b). Una vez he
cho el diseño se trabajaría con la técnica del damas-

quinado en áreas; sobre las incisiones reali zadas. 
como ya dijimos mediante punzón, se colocarían los 
hilos que eran presionados con los dedos, ya que no 
se observan evidencias del uso de un martillo. Por 
último se quitaría los restos de la plata de aquellas 
zonas que no habían sido previamente preparadas. 
Las bandas anchas verticales de München-Pasing 
también se componen de algunos hilos paralelos (Fig. 
12b). Todas las piezas analizadas en Munich pre
sentaban superficies previamente preparadas para 
recibir el damasquinado. Las bandas anchas de la 
placa de Weilheim? presentaban como preparación 
dos líneas incisas paralelas que enmarcaban líneas 
horizontales (Fig. 10). 

La decoración que tienen los rebordes de todas 
las placas presentan la técnica denominada «damas
quinado auténtico o damasquinado de hilos». 

La placa de Sauceda parece estar elaborada con 
una técnica distinta a la de los ejemplares bávaros. 
Según los análisis llevados a cabo por el Dr. Rovira 
se puede suponer que el damasquinado en bandas 
estaría real izado mediante láminas simples ( Fig. J 2c ). 
Sin embargo al igual que en las piezas de München
Pasing las bandas radiales del apéndice más externo 
presentan algunas fisuras transversales. La superfi
cie sobre la que se colocaron las láminas horizonta
les está previamente preparada con incisiones trans
versales, la zona donde se colocó la lámina ancha 
vertical presenta por su parte dos líneas incisas lon
gitudinales. Los puntos que alternan con las lámi
nas radiales estaban realizados con la misma técni
ca que los ejemplares centro-europeos analizados 
por Gussmann ( 1994, 146 ). 

CONCLUSIONES 

La placa de Sauceda, hasta ahora única en la 
Península Ibérica, ha sido identificada como una de 
las tres placas verticales de un cinturón múltiple. 
Está ricamente decorada con la técnica de damas
quinado y pertenece al grupo de los cinturones con 
placas decoradas con celdillas, grupo que puede fe
charse a finales del siglo v11 o inicios del v111. Las 
tres placas verticales con los apéndices circulares 
hacia abajo estaban colocadas en la parte posterior 
del cinturón. Tenían casi seguro la función de suje
tar una bolsa. En uno de los laterales del cinturón se 
guardó el puñal o sax. En este período y concreta
mente en Europa central se pudo demostrar que cin
turones múltiples con placas ricamente decoradas 
con damasquinado aparecían con gran frecuencia en 
sepulturas de hombres con ricos ajuares compues
tos por armas y atalajes de caballos. 
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l 1µ111a 1 ~ 11 11>lo a11 111e111.1d:1 di.:1 rt.:H'I"'º lk uno 1J..: In-. hiln-. i.:111plcauu para l.1 l'll'l'lll'ltlll del dnm.bq11111.Hlt1 
Si: :1prn:1a11 la' hut.:l la' de la p1cpar:1c1ú11 d..: la 'llPl' l lJlll' de h1c1rn. 1r:11a1111c1110 prnlll" 1;i .1pl icaL·111111k·I 
d:1111a,q11111ado. Ph1ca d.11na,qu111:11l.1 dl' ~1ii 1whe1 1 - Pa,111g; h l>l·1,ilh: 1.k la l..:ng1i..:1a p11111:1pal 1.:11 la qui: ,e puede 
ap1l'n.11 la la111111 :1 Cl'lllral 1cal11:ala con un dama,t111111adu dl· do-. 11110-. ; y 1 1 Pin .1u111c111adu dc 1111 detalle dc la 
pl•ll..I h.111.td:t cn ·aul·cd1> ( 1 nkdul 1);1111,¡.,q11111ad1l en 1:1111111.". 1 0111" cedida~ por l.1 Pr¿ihi...t11n~l'i1l' \ta:i1)>,.an11nl1111g. 

\ 111111d1 

lkh11.h> al halhvgo 1.k 1111:1 moneda Je \\'1111a ,l. 
l'lllllirma que la \ 11l:i tk' Sauccd1.1 C~laha l'll ru111.: 1n
n:111111:n lo cuando c-.:11.: 11po di: c1111111úll l' -.l;1h:1 de mrnla 
l a prc-;l'm:1a de c-.w pi nea podria cxpl 1c:ar!'c de \ :i 
na~ forma:-. : al pPr la c\i~1cnc 1:1 <k 1111 l'unckinano 
mll11ar procedc1111.: de Ce111rm·uropa: h) pnr la c\i:o.
tc11cia en la l\:n in:-.ula lhcnl·a dc 1111 t:illt:r q111.: da 
hnrar:t e:-1c 11pt1 de c1111uronc,. y t ) 4uc lkgarn a la 
pcn1n:-.ula a Ira\ é-. del ~·omcrcw con lo:. longobar
do,, h;Í\aro:-.. alamano:- u ;l\am:-. 

/\ pc:.ar de (jllt' lth a11ál1~1:-. tqwlóg1co:. demuc:-.-
1r:1n que el paralcl<> mÚ!> et•rcano procede de Míin
chcn-Pas1ng (Ha ,·icra) no m.:urrc lu mismo a tra\'és 
de l an;'disis Lt'cno lóg.ico. l:s tc hei:hn p1)dri a cnnfir-
111ar la hipótc::.is de que lu ph:1a prnrctlicra de la 
lwl iu longobarda donde las placa~ dl' Chiu:.i. dcl 
mbmn tipo pero C\ olm: iunaua~. presentan scgiin lo:. 
.111:i l1 :-.i:-. rcali7ado:-. por Melul·co \'accaro la miloma 
tccn1ca de pmdm:ciún . Ocbcmo' tener en cuentu quc 
Ju co-;tumhrc de cn11.:rr:1r ianw a hombre:. como a 
lllUJere, con rico~ ajuare:- compucshl:-. por armas ) 
objetos de adorno a li nale:. de la ~pon1 merovingia 
era caructcrbti ca d.: alguna:; regiones centro~uro
pca:- y de la 1 ... urupa ont:nta l. /\ li nales del siglo v11 
en Italia longl!barda y cn Fra ncia .;e encontraron muy 

po1:a:-. 'l'Jrnltura:-. l'llll •11uan: ... 1 11 r.:sp:uia e-.ta Jll · 

i-.1.: 111:1a 'e d11cullll'llta ya en el ... 1g l11 '1. 

Dch1do a 111:-. pm:11-. ha lla1go-. rc:il 11atln~ p11dna-
11m~ dudar dl· que hubn.:ra 11..:g.ado il hpai1:1 la moda 
dl' I n~ ..:in 1uronc~ n1ú l1ipks. h1,1 hipúté:-.i:-. es poco 
prnhabll' ya qui: lo~ c111turo11c:-. 111i1lt1pk:. 'ºn una 
1m1da h11a11ti 11:1. Lti-. lllngnbardo.,) los¡¡, aro:- IU\ 1cmn 
t1~·-.1.k O::poca ntll)' temprana crnturonl·., mull1plc-. rl'a
li1:1do-. co n placa-. tll' ..:-.tilo h11an11no. ~· -.paña tc111a 
..:n cl pcril1dn hi~panO- \ 1~1g.odo 1111<1 1111lucnda bt-
1:1111111:1 lllllY fuerlC) C:. posihk t(llC lamhién pudie

ra cmplcari-1..' este 1ipo dc cinturón en el annamcntll. 
l·n 1111 c111t·rramíc11to infanti l. scpulturn n" 1 O de 
1>.1gt1 11'lo de Arriba (Madrid ). se c1H.:0111ró un puiia l 
y u11a rilara colgante ck oro co11 una decoración v¡;
!,!.l'lal. bta placa de Dnga1110 parece que tlcbió for
mar parte de un dnturún múltipk completo. l ·. 11 el 
11H1ntl11 funerario '1::.1godo, al parc:ccr, no fue l'll:>· 
lumbre ucpo itar el atala1c completo de los gucrn:
ro:-.. rnn sólo <;e introducman cn la~ 1urnba:-. algun1i... 
clcmcntos a1::.lados qucncndo ''mhol i1ar la po~c-.1ú11 
del armamento compkto. 

F11 Villanucva del Ro~:11 io ( Mú lag.a) ~e en
contró, i11 .1ir11 . 1111 cinturli11 múltiple de l siglo v1 
compuesto por treinta pl:a:a" y una hebilla co11 
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aguja escutiforme (luque Moraño, 1979, 165-178, 
lám.111). 

Las decoraciones damasquinadas de estilo se
mejante a la placa de Sauceda están presentes en la 
Península Ibérica tal y como se puede apreciar en 
los frenos de caballo conservados en la Real Arme
ría de Madrid y en el Instituto Valencia de Don Juan, 
así como las dos placas de Solosancho (A vil a). to
dos ellos de procedencia desconocida y dados a co
nocer por Palo! ( 1957, 298-299, lám. 111 y IV). 

La presencia de una pieza con esta significación 
social podría darnos una idea de la población situa
da en la villa de Sauceda. Desconocemos si en este 
caso su poseedor tendría el mismo status social que 
aquellos que los poseían en Europa Central. Por lo 
menos podríamos decir que también aquí sería un 
objeto característico de los jinetes. La presencia de 
una basílica con piscina bautismal podría indicar
nos la existencia de un asentamiento de un nivel 
social elevado. 
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