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Las investigaciones arqueológicas en  
Santa Margarida (L’Escala): novedades  
en torno al conjunto episcopal tardoantiguo  
de Empúries

Archaeological investigations in Santa Margarida (L’Escala):  
news about the Late Antique episcopal buildings of Empúries

Pere Castanyer (pcastanyer@gencat.cat) 

Marta Santos (msantosr@gencat.cat) 

Joaquim Tremoleda ( jtremoleda@gencat.cat) 

Elisa Hernández (ehernandezp@gencat.cat)
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. España

Marc Bouzas (marcbouzas@gmail.com)

Colaborador del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. España

Resumen: Las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos últimos años en el sector de 
Santa Margarida (L’Escala) forman parte del actual proyecto de investigación impulsado por la sede 
de Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que tiene por objetivo el estudio de las antiguas 
áreas portuarias de la ciudad griega de Emporion y la ciudad romana de Emporiae. Los resultados  
de estos trabajos aportan nuevos argumentos sobre la localización del conjunto episcopal tardoantiguo de  
Empúries en esta zona, así como también en relación a algunos de los edificios que lo conformaban, 
como el baptisterio y la basílica o iglesia funeraria. En torno a este conjunto episcopal se desarrolló 
un nuevo núcleo de hábitat que, según los estudios recientes de paleopaisaje, se emplazaba junto al 
estuario del río Ter, que entonces desembocaba inmediatamente al norte de Sant Martí d’Empúries, 
el otro núcleo de población más importante en este período histórico.

Palabras clave: Baptisterio. Basílica. Arqueología. Prospección geofísica. Paleopaisaje.

Abstract: Archaeological excavations carried out in recent years at the site of Santa Margarida (L’Es-
cala) are part of the current research project promoted by the Empúries section of the Museu d’Arque-
ologia de Catalunya, which aims to study the ancient port areas of the Greek city of Emporion and 
the Roman city of Emporiae. The results of these works provide new arguments about the location 
of the Late Antique episcopal complex of Empúries in this area, as well as evidence relating to some 
of the buildings that made it up, such as the baptistery and the basilica or funerary church. A new 
settlement developed around this episcopal complex that, according to recent paleolandscape studies, 
was located next to the estuary of the river Ter, which then flowed immediately to the North of Sant 
Martí d’Empúries, the other main nucleus in this historical period.

Keywords: Baptistery. Basilica. Archaeology. Geophysical prospection. Paleolandscape.
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Los trabajos de excavación arqueológica realizados en los últimos años en el yacimiento de Santa 
Margarida (L’Escala) –situado en el límite occidental de la colina de Empúries– forman parte de las 
actuaciones previstas en el actual proyecto cuatrienal de investigación arqueológica (2018-2021 y 2022-
2025), que tiene por objetivo el estudio de las antiguas áreas portuarias de la ciudad grecorromana de 
Emporion-Emporiae, impulsado desde la sede de Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
El interés principal de este proyecto es el conocimiento de los espacios portuarios y de sus caracte-
rísticas, así como también establecer su interrelación con los diferentes núcleos de población que a 
lo largo de las sucesivas  etapas históricas se establecieron en Empúries (Castanyer et al., 2020). Este 
enfoque diacrónico determina que los márgenes cronológicos de este estudio sean necesariamente 
amplios, con la voluntad de abarcar desde el siglo vi a. C., con la creación del primer establecimiento 
griego, hasta los siglos vii-viii, con la profunda transformación de la estructura del poblamiento del 
territorio de Empúries y la transición al período medieval.

Considerando este enfoque diacrónico, el proyecto focaliza la atención en tres grandes etapas 
históricas, a través de las cuales podemos resumir la secuencia evolutiva general de Empúries. La 

Fig. 1. Situación del conjunto arqueológico de Empúries y de los principales sectores del yacimiento. 1. Sant Martí d’Empúries;  
2. Ciudad griega; 3. Ciudad romana; 4. Santa Margarida. (Imagen: MAC Empúries).
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primera «ventana» o etapa se refiere al momento de fundación y desarrollo del emporio comercial 
griego, a partir del siglo vi a. C, periodo en el cual se habilita como espacio portuario una antigua 
ensenada natural. La segunda etapa o «ventana» se sitúa ya en el siglo ii a. C y está marcada por unos 
cambios importantes en la fisonomía de Emporion como consecuencia de la entrada en escena de 
Roma y de la posición estratégica de la ciudad griega y de su puerto en el proceso de conquista, 
control y romanización del territorio. A esta etapa pertenece el llamado «puerto artificial», situado en 
la fachada de levante y cuyos restos se documentan sumergidos bajo el mar. Cronológicamente, esta 
ventana histórica se extiende hasta el cambio de Era, momento en el que los núcleos griego y romano 
se fusionaron en una nueva realidad urbana que conocemos como municipium Emporiae.

La última «ventana» o etapa contemplada en el proyecto corresponde a los siglos iv-viii y coincide 
con cambios sustanciales en la configuración del poblamiento, así como también en el entorno natu-
ral. El objetivo de las intervenciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de Santa Margarida es, 
justamente, intentar aportar nuevos datos y conocimientos sobre esta etapa histórica (fig. 1). En el te-
rritorio emporitano, este período coincide con el abandono definitivo de los antiguos núcleos urbanos 
grecorromanos, que no se mantuvieron ocupados más allá del siglo iii. La posterior reorganización de 
la estructura del poblamiento fue acompañada de una importante transformación del paisaje, como 
consecuencia de diversos procesos naturales: el avance de la llanura aluvial, la reducción del estuario 
que siglos atrás se extendía al norte y al oeste del promontorio de Empúries y, también, la colmatación 
y el abandono de los antiguos espacios portuarios directamente vinculados al municipium Emporiae. 
Esta circunstancia, sin duda, debió obligar a reorganizar la ubicación de las actividades portuarias que 
pudieron desarrollarse durante la etapa tardoantigua (Castanyer et al.: 2016, 345-346 y fig. 19) (figs. 2 
y 4). Los trabajos realizados en el sector de Santa Margarida han contemplado diversas prospecciones 
geofísicas, estudios y sondeos geomorfológicos, así como también excavaciones arqueológicas, con 
el propósito de confirmar la hipótesis relativa al emplazamiento del conjunto episcopal ampuritano 
y de un importante núcleo de población de época tardo antigua en esta zona y, finalmente, aportar 
nuevos argumentos en favor de la utilización del estuario como espacio portuario.

Fig. 2. Imagen aérea, desde el oeste, del sector de Santa Margarida, con el promontorio de la ciudad romana al fondo y, en la 
parte superior izquierda, el núcleo de Sant Martí d’Empúries. (Foto: MAC Empúries. Autor: Dani Baños).
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Aunque la existencia de restos arqueológicos en este sector era ya conocida desde el siglo pa-
sado (Almagro, y Palol, 1962), las excavaciones realizadas durante los años 2003-2005 por el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries y la Universitat de Girona constituyen el punto de partida del 
proyecto actual (Nolla et al., 2015: 79-94 y 219-285). Estos trabajos se centraron en el espacio interior 
de la capilla dedicada a Santa Margarida, que da nombre al yacimiento arqueológico, construida en 
el siglo x y que gracias a sucesivas reformas se mantuvo en uso hasta prácticamente el siglo xviii. 
Especial interés merecen las evidencias relativas a la existencia en este lugar de un baptisterio corres-
pondiente a la etapa tardoantigua que se documentaron en estas intervenciones precedentes, espe-
cialmente los restos de una piscina bautismal, así como diversas tumbas privilegiadas en sarcófago, 
ubicadas también en el interior de este edificio.

Además de los restos descubiertos en el interior de la iglesia de Santa Margarida, la intensa 
ocupación de la vertiente oeste de la colina de Empúries durante la Antigüedad tardía quedaba acre-
ditada por la presencia de otro importante conjunto arquitectónico situado a un centenar de metros 
más al sur, conocido como Santa Magdalena (Nolla et al., 2015: 94-106 y figs. 98-100). Las diferentes 
intervenciones arqueológicas realizadas en este yacimiento determinaron que la primera ocupación 
corresponde a un mausoleo cristiano de planta octogonal, construido a finales del siglo iv, en torno 
al cual se articularon varias cámaras funerarias, así como una pequeña capilla de culto. En el siglo 
vi, esta edificación funeraria fue objeto de una importante reforma para convertirla en una iglesia, en 
torno a la cual se configuró un cementerio. Las últimas fases constructivas, datadas en los siglos viii-ix, 
corresponden a las obras realizadas para adaptar la planta de la iglesia a un esquema de cruz latina.

Desarrollo del nuevo proyecto: las prospecciones geofísicas y geológicas

El interés de los conjuntos arqueológicos de Santa Margarida y Santa Magdalena, así como los resultados 
obtenidos en otras intervenciones arqueológicas de carácter preventivo realizadas en esta misma zona 
(Llinàs et al., 1997), motivaron la puesta en marcha de un programa de prospección geofísica con el obje-
tivo de conocer de forma más precisa la extensión y las características de la ocupación de este sector de 
Empúries y de insertar en un contexto mucho más amplio los datos arqueológicos ya disponibles para, 
de este modo, poder planificar mejor las intervenciones arqueológicas previstas en el actual proyecto.

Los trabajos de prospección geofísica (magnética y georradar) pusieron de manifiesto que la 
ocupación tardoantigua de este sector era mucho más extensa de lo que hasta hace poco tiempo 
podíamos suponer y que las edificaciones ocupaban una superficie de aproximadamente unas 2 
hectáreas en la parte baja de la vertiente oeste del promontorio de Empúries (Castanyer et al., 2019: 
149-151 y figs. 3-5; Castanyer et al., 2021). 

La extraordinaria nitidez de los datos geofísicos obtenidos permite definir cuatro grandes con-
juntos de construcciones y áreas adyacentes que se individualizaron de forma correlativa con las letras 
A, B, C y D (fig. 3). Destaca la identificación de un camino o calle que articularía los conjuntos A y 
B, y que discurría en sentido norte-sur siguiendo el relieve de la parte baja de la colina. Muy proba-
blemente, las edificaciones situadas en la parte este del camino se disponían a una cota ligeramente 
más alta, adaptándose al desnivel progresivo del subsuelo rocoso. La más que probable continuidad 
de este camino hacia el norte permite suponer una conexión directa entre los dos principales núcleos 
de poblamiento durante la etapa tardoantigua, Sant Martí d’Empúries y Santa Margarida.

En cuanto a la disposición general de las estructuras, las edificaciones de los grupos A y B pre-
sentan unas similitudes notables en su orientación, mientras que las construcciones de los grupos C 
y D muestran una orientación claramente divergente, posiblemente relacionada con una extensa área 
situada al sur de la parcela explorada, aparentemente libre de anomalías constructivas, con evidencias 
de posibles límites antiguos de fincas y de un torrente de recogida de las aguas de la vertiente norte 
del cerro de Les Corts, que delimita el sector de Santa Margarida por el sur.
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En algunas zonas, la prospección con georradar permitió obtener una lectura bastante detallada 
de las estructuras e intuir la planta de determinadas edificaciones. A modo de ejemplo, menciona-
remos el conjunto situado en la parte central del grupo B e identificado con el número 10. Especial 
interés merece la identificación de otras dos posibles calles dispuestas en sentido perpendicular al 
camino 23, que enmarcarían totalmente esta edificación, organizada en su parte norte en tres ámbi-
tos claramente definidos (fig. 3, n.º 10). La secuencia de cortes horizontales generada por georradar 
indica que la mayor parte de las estructuras identificadas comienzan a aparecer a una profundidad 
de aproximadamente 30-40 cm con respecto al nivel de superficie actual del terreno.

Por su parte, la prospección magnética permitió identificar algunas zonas con una fuerte al-
teración y con valores y disposiciones de los datos que podrían corresponder a restos de combus-
tiones, posibles restos de pavimentos de opus signinum y niveles de destrucción o abandono (con 
acumulaciones de tegulae y otros restos constructivos). Mencionaremos también la localización de 

Fig. 3. Planta interpretativa de las anomalías y estructuras detectadas en la prospección geofísica del sector de Santa Margarida. 
(SOT Prospecció Arqueològica).
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una anomalía magnética bipolar, orientada en sentido norte-sur que, considerando sus dimensiones 
y características, quizás podría corresponder a un horno. Mayor interés tiene la anomalía identificada 
con el grupo 7, en la que se puede distinguir perfectamente la planta de una edificación compuesta 
por diferentes estancias, una de las cuales está dotada de una cabecera en forma de ábside semicir-
cular que, a modo de hipótesis, podría corresponder a un pequeño conjunto termal (fig. 3, letra A).

Paralelamente a las prospecciones geofísicas se realizaron también tres perfiles de tomografía 
eléctrica para obtener secciones del terreno en sentido este-oeste y, finalmente, cinco sondeos geo-
lógicos, con el fin de intentar reconstruir la evolución del entorno geomorfológico y paleoambiental 
del yacimiento.

Los perfiles de tomografía pusieron de relieve que la base geológica de caliza presentaba una 
disposición en pendiente hacia el oeste y que estaba cubierta por depósitos de arenas o gravas en 
profundidades de en torno a 4-5 metros por debajo de la superficie del terreno en la parte central. 
Dichos depósitos, igualmente inclinados hacia el oeste, están cubiertos por materiales más conducti-
vos, como limos, arcillas o fangos de 1,5 metros de potencia, en los cuales se detectan las anomalías 
asociadas a los restos de construcciones.

En el extremo oeste de la zona explorada se pudo localizar un cambio en los perfiles de tomo-
grafía, coincidente con un grupo de anomalías magnéticas (fig. 3, n.º 31) que, junto con los resultados 
de los sondeos geológicos efectuados en esta misma zona, permiten interpretarlo como el límite de 
una zona inundada. La estratigrafía registrada en los sondeos geológicos efectuados en esta zona, que 
muestra una sedimentación de capas sucesivas de limos y arenas alternando con fangos más orgáni-
cos, confirmaría la existencia de esta área inundable. El estudio de la fauna contenida en estos niveles 
indica que se trataba de un medio de agua dulce que, ocasionalmente, recibía influencias marinas. 
Finalmente, las dataciones de C14 obtenidas permiten relacionar este contexto paleoambiental con los 
restos arqueológicos correspondientes a la etapa tardoantigua y medieval, de modo que la configura-
ción de un núcleo de hábitat en esta zona posiblemente obedezca también a su privilegiada conexión 
con el antiguo estuario de Empúries, que facilitaría su comunicación directa con el mar (Montaner et 
al., 2014; Castanyer et al., 2016: 349 y figs. 19-21; Castanyer et al., 2019: 151-152 y fig. 6) (fig. 4).

Fig. 4. Hipótesis reconstructiva del paleopaisaje de la llanura litoral del entorno de Empúries hacia 600 AD. Se indican también 
los principales núcleos de poblamiento. 1. Sant Martí d’Empúries; 2. Ciudad griega; 3. Ciudad romana; 4. Santa Margarida. 
(Imagen: MAC Empúries). En esta etapa, los elementos de mayor interés paleogeográfico y arqueológico son el estuario 
de Empúries, los ambientes fluviales de los antiguos cauces del río Ter y Fluvià así como también las zonas lagunares y de 
marismas que todavía seguían presentes en el paisaje.
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Desarrollo del nuevo proyecto: resultados de las excavaciones arqueológicas

Los datos obtenidos en estas prospecciones sirvieron de base para la planificación de las investiga-
ciones realizadas durante los años 2020-2022, que forman parte de las intervenciones contempladas 
en el actual proyecto de investigación arqueológica impulsado por la sede de Empúries del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya.

Las nuevas excavaciones se han desarrollado en el sector situado inmediatamente al norte de 
los restos de la pequeña iglesia de Santa Margarida que da nombre al yacimiento. Estos trabajos, 
que se han llevado a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de L’Escala, han permitido do-
cumentar una dilatada secuencia estratigráfica que se materializa en diversas etapas de ocupación 
que abarcan desde el siglo iv hasta el siglo xviii (fig. 5). A la etapa más antigua corresponden al-
gunas tumbas de inhumación de un cementerio del siglo iv, que se extendía por la vertiente oeste 
del promontorio de Empúries y que conocemos como necrópolis Estruch (Almagro, 1955: 305-320; 
Llinàs et al., 1997).

Por encima de una parte de este cementerio se construyeron diversas edificaciones de carácter 
religioso que, según nuestra interpretación, formaban parte del conjunto episcopal tardoantiguo de 
Empúries, alrededor del cual se habría ido desarrollando un nuevo sector de hábitat. Este asentamien-
to, junto con Sant Martí d’Empúries, constituían los dos principales núcleos del poblamiento del terri-

Fig. 5. Ortofotografía de las excavaciones arqueológicas realizadas en Santa Margarida y propuesta interpretativa de los restos 
pertenecientes al baptisterio y a la basílica/iglesia funeraria (foto: MAC Empúries). En trama más oscura, los restos conservados 
y, en color más claro, la posible restitución de la planta. Los trabajos han sido realizados por el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya en colaboración con el Ayuntamiento de L’Escala.
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torio durante el período que comienza desde el abandono del municipium Emporiae y que perdura 
durante la época medieval (Gurt, y Sánchez, 2011: 485). A pesar de que los trabajos arqueológicos se 
encuentran todavía en curso, podemos avanzar que el primer edificio que conocemos del conjunto 
episcopal corresponde al baptisterio, muy posiblemente de planta cuadrada y con la piscina bautismal 
en el centro (Nolla et al., 2015: 80-88, figs. 83-86). Las excavaciones efectuadas en su interior han permi-
tido constatar una compleja sucesión de reformas, que comportaron diferentes repavimentaciones del  
espacio, así como también un uso progresivo como área funeraria privilegiada, desde los inicios  
del siglo v y hasta el abandono final. Merece una mención especial la presencia de una primera tum-
ba monumental cubierta por una lauda sepulcral, datada a principios del siglo v, que ha servido de 
argumento para sugerir que la construcción del baptisterio podría situarse hacia finales del siglo iv o 
en los años iniciales del siglo v.

Más al norte del baptisterio se ha podido identificar otra edificación, hoy solo parcialmente 
descubierta, que hipotéticamente interpretamos como la basílica del conjunto episcopal emporitano o 
bien con una iglesia funeraria que formaría parte del mismo complejo. Se trata de una construcción de  
dimensiones notables, con una planta compuesta por tres naves dispuestas en sentido oeste-este,  
de la cual hoy solo conocemos la zona del ábside, centrado con relación al conjunto, así como tam-
bién el extremo oriental de la nave central y de la situada más al sur. Sobre estos restos, en época 
altomedieval se superpuso una nueva construcción, probablemente con funciones también cultuales, 
contemporánea a la edificación que dio origen, más al sur, a la capilla de Santa Margarida sobre el 
baptisterio preexistente (fig. 5).

Fig. 6. Detalle de la excavación de las tumbas situadas en la zona del altar de la basílica o iglesia funeraria del conjunto 
episcopal de Empúries. (Foto: MAC Empúries).
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A pesar de que los trabajos de excavación deberán completarse en los próximos años, los 
restos descubiertos demuestran que la nave central de la basílica tardoantigua tenía prácticamente 
el doble de anchura que las laterales y que estas estaban separadas por una columnata que per-
mitiría disponer las cubiertas del edificio siguiendo el esquema basilical característico. Aunque 
todavía no se han podido excavar en extensión los niveles asociados a la construcción de la iglesia, 
la contemporaneidad de las estructuras con el conjunto del baptisterio sugiere que ambos edificios 
formaron parte de un mismo programa constructivo y que, en consecuencia, cronológicamente 
serían también coetáneos.

La excavación de la zona de la cabecera permite relacionar la construcción de este edificio 
con dos tumbas privilegiadas que, por su particular situación a ambos lados del altar, suponemos 
que debían tener una significación especial para la comunidad religiosa. Se trata de dos sarcófagos 
monolíticos de piedra, con la característica cubierta a doble vertiente rematada con acroterios. La cu-
bierta del sarcófago situado más al sur tenía, además, un pequeño agujero circular que, considerando 
otros ejemplos documentados en yacimientos de la misma naturaleza, facilitaba el contacto directo 
con las reliquias de la persona venerada. En la parte exterior de la caja figura grabado el nombre 
de SECVNDVS. Las tapas de ambos sarcófagos habían sido movidas y recolocadas ya en época anti-
gua, previamente al abandono final del edificio, con el fin de exhumar los restos para enterrarlos de 
nuevo en otro lugar (fig. 6). A partir de los fragmentos recuperados en la excavación de los niveles 
de expolio de la zona del ábside podemos determinar que, como soporte de la mensa altaris, se 
reutilizó un antiguo pedestal de piedra de una estatua proveniente del foro de la ciudad romana, con 
una inscripción dedicada a Manius Cornelius Saturninus, del que conocemos otro paralelo idéntico 
hallado en Empúries en el año 1900 (Fabre, y Rodà, 1991: 75-76, pl. XXII, n.º 41).

Además de las novedades relativas a las edificaciones del conjunto episcopal, la intervención 
realizada en 2021 proporcionó el hallazgo de un interesante depósito formado por un total de 176 
monedas de bronce, acuñadas entre el siglo iv y mediados del siglo v, que aparecieron contenidas en 
el interior de una pequeña fosa excavada en la zona de paso entre el ábside y la nave central de la 
basílica o iglesia funeraria. El reciente estudio de este conjunto monetario y su presencia en el interior 
de la edificación religiosa ha permitido plantear varias posibles interpretaciones en torno a la propia 
naturaleza del hallazgo, con la finalidad de intentar determinar si se trata de un depósito vinculado al 
uso y a la función cultual de este espacio o si, por el contrario, es consecuencia de una acción ajena 
y puntual que nada tuviera que ver con el contexto en el que se halló (Bouzas et al., 2022: 203-206; 
Campo et al., en prensa).

Los trabajos arqueológicos realizados han permitido identificar diversas etapas vinculadas al uso 
de esta basílica, que no alteraron sustancialmente ni su organización interna ni tampoco su función y  
que, del mismo modo que ocurre en el baptisterio, se materializan en diversas repavimentaciones  
y en la inclusión progresiva de tumbas, siguiendo el proceso ya conocido de la tumulatio ad sanctos. 
A la espera de poder confirmar estas interpretaciones preliminares en las futuras intervenciones, la 
concordancia entre la secuencia estratigráfica y estructural del baptisterio y de la basílica o iglesia 
funeraria parece indicar una evolución conjunta de ambos edificios. Cronológicamente, la etapa de 
uso final de ambos edificios debe situarse entre los últimos decenios del siglo vii y los inicios del siglo 
viii. Estratigráficamente, esta última etapa viene marcada por la presencia de una serie de inhumacio-
nes y tumbas infantiles que ocupan las zonas más marginales. Hasta el momento, pues, los datos del 
registro arqueológico concuerdan con la información escrita conservada sobre la sede episcopal de 
Empúries, que se limita a los listados de asistencia de los obispos emporitanos a los concilios hispá-
nicos de los siglos vi y vii. El silencio de las fuentes documentales después de la invasión sarracena, 
así como también la secuencia arqueológica, parecen señalar que a partir de ese momento se inició 
un proceso de abandono y de transformación progresiva de las instalaciones del antiguo complejo 
episcopal. A finales del siglo viii y después de la recuperación franca, Empúries recuperó la capita-
lidad política y administrativa del territorio, aunque no el antiguo poder eclesiástico que, desde ese 
momento, quedó definitivamente integrado y supeditado al obispado de Girona.
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