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Resumen El aprovechamiento en la Antigüedad de las lagunas litorales con diferentes fines, en especial para un uso portuario, 
es un fenómeno que ha suscitado el interés de la investigación y en el que se han producido avances notables en las últimas 
décadas. En este sentido, en Pollentia, claro exponente de ciudad romana abierta al comercio mediterráneo, el uso de las 
lagunas cercanas estaba apenas definido hasta fechas recientes. El objetivo del presente estudio es ofrecer un marco general 
de la evolución histórica de la laguna litoral de L’Albufera de Mallorca, situada al NE de la isla y cerca de Pollentia, haciendo 
especial énfasis en su configuración en época romana y su posible uso como zona portuaria. Para ello, se revisan estudios 
geológicos, cartografía histórica georreferenciada y hallazgos arqueológicos. La información disponible, gestionada mediante 
herramientas GIS, permite proponer la existencia de una laguna separada del mar por una flecha litoral, al menos navegable 
por pequeñas embarcaciones, que habría sido utilizada para actividades portuarias. La presencia de esta laguna fue uno de 
los factores que favorecieron la fundación de Pollentia en este enclave, y el devenir de ambas estuvo sin duda ligado.
Palabras clave Islas Baleares, Alcúdia, puertos, lagunas litorales, cartografía, geomorfología.

Abstract The exploitation in Antiquity of coastal lagoons, especially their use as port areas, has been object of interest in re-
search and it has certainly advanced significantly in the last decades. On this matter, until recently the use of a close lagoon, 
called L’Albufera, was barely defined in Pollentia, a clear case of a Roman city open to Mediterranean trade. The aim of this 
study is to provide a general framework of the historical evolution of this lagoon located in northeastern Mallorca, especially 
focusing on its configuration in the Roman period, and its possible use as a port area. To that end, geological studies, historical 
cartography, and archaeological finds are examined, and all the data handled through GIS tools. The information available 
suggests that the lagoon was separated from the sea by a sandbar, and that it was navigable by small boats, and probably used 
for port activities. The presence of this lagoon was amongst the causes for the foundation of Pollentia in this location, and 
their fates were doubtlessly tied.
Keywords Balearic Islands, Alcúdia, Ports, Coastal lagoons, Cartography, Geomorphology.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido un notable desarrollo en la investigación sobre 
puertos de la Antigüedad. La interconectividad entre los diferentes territorios, en especial 
en época romana, es un aspecto ya conocido desde los inicios de la arqueología científi-
ca, pero en fechas recientes el interés se ha centrado en los puertos, que eran los nodos 
fundamentales. En la actualidad, los estudios sobre estos enclaves abarcan un amplio 
abanico de perspectivas, con tendencia a integrarlos en proyectos multidisciplinares.

La investigación desde la geomorfología, por ejemplo, se centra actualmente en los 
cambios en el nivel del mar, así como en el impacto humano en las cuencas de los puer-
tos, campos en los que podemos destacar la labor liderada por Christophe Morhange y su 
equipo (Morhange et al., 2001; Marriner y Morhange, 2007; Morhange, 2014). Una aproxima-
ción más arqueológica se puede encontrar en el proyecto Portuslimen, que incluye unos 
treinta casos de estudio de todo el Mediterráneo. Este tiene entre sus objetivos no solo 
estudiar la configuración de diferentes puertos y la jerarquía entre ellos, sino también las 
conexiones «pan-mediterráneas» (Portus Limen – Rome’s Mediterranean Ports, https://
portuslimen.eu/), y su caso de estudio insignia es el conjunto portuario de Portus y Ostia 
(e.g. Keay et al., 2005; Keay, 2012). Cada vez van tomando más protagonismo los estudios 
multidisciplinares que recurren también a análisis espaciales y a actividades arqueoló-
gicas tanto terrestres como subacuáticas. La conectividad, además, es un concepto que 
inspira otros proyectos actuales como DeAtlantir, centrado en los puertos atlánticos béti-
cos y lusitanos y sus relaciones con el Mediterráneo occidental (Campos y Bermejo, 2017), 
especialmente con los puertos de Roma (Bermejo et al., 2021). El proyecto Harbours from 
the Roman Period to the Middle Ages (Preiser-Kapeller y Daim, 2015), es otro buen ejemplo 
de la investigación actual. El número de casos de estudio no ha dejado de aumentar a lo 
largo de los últimos años. Además de los ya mencionados, en Hispania destacan los es-
tudios sobre los puertos de Gades (Bernal et al., 2020), Hispalis (García Vargas et al., 2017), 
Almuñécar (Sánchez López, 2017), Carthago Nova (Cerezo, 2017), Tarraco (Terrado, 2019) o 
Empúries (Castanyer et al., 2020) que, combinando fuentes de información muy diversas, 
ofrecen unos completos resultados. A lo largo del Mediterráneo los casos se multiplican 
y resultaría imposible ofrecer aquí un elenco exhaustivo. En la cuenca occidental cabe 
mencionar las investigaciones en torno al sistema portuario de la Narbonense (e.g. San-
chez y Jézégou, 2011), Fossae Marianae (Fontaine et al., 2021), Portus Lunae (Bisson y Bini, 
2012), o Pisa (Sarti et al., 2010), por citar algunos ejemplos, mientras que en el Medite-
rráneo central destacan las investigaciones sobre el puerto de Utica (Delile et al., 2015; 
Pleuger et al., 2019) y el de Classis-Ravenna (Augenti, 2020). En la cuenca oriental algunos 
casos de estudio remarcables son el lago Mareotis, en Alejandría (Flaux et al., 2017), los 
puertos del Pireo (Lovén y Schaldemose, 2011), Lechaion (Corinto) (Morhange et al., 2012; 
Kourkoumelis et al., 2018), Patara (Licia) (Dündar y Koçak, 2021), el puerto de Teodosio en 
Istanbul (Külzer, 2021) o Ainos (Tracia) (Dan et al., 2019).

Dentro del estudio de la topografía y el urbanismo de la ciudad romana de Pollentia 
(Vallori Márquez, 2012), se ha realizado una primera aproximación a la configuración de 
L’Albufera, el área lagunar cercana a la ciudad. Para ello, se han revisado trabajos geo-
lógicos y geomorfológicos previos, la cartografía histórica, la distribución de los núcleos 
ocupados en época romana, y los hallazgos arqueológicos casuales, con la intención de 
cruzar los datos y ofrecer una propuesta inicial de la configuración de esta zona húmeda. 
El presente artículo tiene por objetivo recopilar la documentación e información disponi-
bles hasta la fecha y exponer los resultados de este estudio preliminar cuyos resultados 

https://portuslimen.eu/
https://portuslimen.eu/
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permiten proponer la presencia de una laguna litoral conectada con el mar en época 
romana, momento en el que habría podido alojar o formar parte de un área portuaria.

2. EL CONTEXTO: OCUPACIÓN HUMANA Y GEOLOGÍA DEL NE DE MALLORCA

Los accidentes geográficos más característicos de esta zona son dos grandes bahías, la 
de Alcúdia, al S, y la de Pollença, al N, separadas por la península del cabo de El Pinar 
(fig. 1). Es precisamente al inicio de esta península donde se ubicó la ciudad romana de 
Pollentia. Este emplazamiento permitía el control visual de ambas bahías y de una se-
rie de pequeños enclaves situados en las montañas del cabo de El Pinar, cuya función 
sería la de posible red de vigilancia del canal de Menorca (Coll et al., 1984, pp. 126-127). 
En las proximidades, se encuentran dos sistemas de albufera: L’Albufereta d’Alcúdia, 
al NO, y L’Albufera de Mallorca, al S (figs. 2 y 3). Esta última, de mayor entidad, se ex-
tendía en el siglo XIX desde los pies de la antigua Pollentia hasta las proximidades de 
La Pobla y Can Picafort. Este tipo de zonas costeras puede sufrir cambios importantes 
a lo largo del tiempo, por lo que en época protohistórica y romana el litoral podría 
haber tenido una configuración diferente a la actual, como algunos trabajos ya han 

Figura 1. Isla de Mallorca con los asentamientos conocidos mencionados por las fuentes clásicas (elaboración 
propia. Cartografía base simplificada a partir del MDT25 del CNIG).
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sugerido (Rosselló Bordoy, 1978, pp. 14-15; Coll et al., 1984, p. 114). A continuación ana-
lizaremos la ocupación en épocas prerromana y romana. Nos basaremos para ello en 
los trabajos de Mascaró Pasarius (1974), Rosselló Bordoy (1978), Coll et al. (1984) y, es-
pecialmente para los yacimientos 7-8, 11, 13-14, 16, 28, 36, 39 y 48-52, el trabajo inédito 
de Aramburu-Zabala titulado «Ager Pollentinus. El poblamiento de los alrededores de 
la ciudad de Pollentia (Mallorca)» y fechado en 2005. Seguidamente, sintetizaremos la 
información referente a la formación geológica de L’Albufera y a los usos conocidos a 
lo largo de la historia.

Figura 2. Ocupación del territorio en época prerromana. 2-02: Coves de la Murada, 2-06.2: La Solada, 2-07: L’Es-
gleiassa, 2-08: L’Hort de Ca na Monja, 2-12: Puig de Sant Martí, 2-13: Les Rocasses, 2-14: Ca na Manescala, 2-15: Can 
Bregat/Vertaient, 2-16: La Figuera Rotja, 2-17: Can Xanet, 2-18: Can Marquet, 2-19: Torre de Son Rotger, 2-20: Can 
Seguer Vell, 2-23: Can Capó, 2-24: Can Fe, 2-26: Algerràs-Puig d’en Bruiet, 2-27: Algerràs, 2-28: Can Guinea, 2-34: La 
Talaia/Son Barba 1, 2-35: Son Barba, 2-36: Son Simó, 2-37: Son Fava, 2-38: Can Ferrer, 2-39: El Cuitor, 2-40: La Bassa 
Blanca, 2-41: La Victòria, 2-44: Biniatria, 2-46: Biniatria-El Pinar 2, 2-47: Biniatria-El Puig, 2-48: Oriolet 1, 2-49: Oriolet 
2, 2-50: Oriolet 3, 2-51: Can Viscaí 1, 2-52: Can Viscaí 2, 2-53: Ca Na Bassera, 2-64: Son Siurana de Baix 1, 2.65: Son 
Siurana de Baix 2, 2-66: Son Siurana de Dalt, 2-72: Son Simó-El Bosquet, 2-74: Puig de Son Fe, 2-75: Balma de Son 
Fe, 2-80: Vertaient Gran, 2-88: Puig d’en Bruiet, 2-92: La Penya Roja, 2-93: Coma de n’Angi. Curvas de nivel terrestres 
a 50 m, isobatas a 10 m (elaboración propia. Cartografía base a partir del MDT05 del CNIG y el DTM de EMODnet 
Bathymetry. Se reproduce el trazado de L’Albufera definido en el mapa de Antonio López de 1851, Biblioteca Na-

cional de España, MR/43/086).
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2.1. Ocupación de la zona en época prerromana (1700/1650-123 a.C.)

La zona NE de Mallorca, con su particular geografía, presenta cierta densidad de ocu-
pación humana y un patrón de asentamiento bien estructurado desde el periodo navi-
forme o navetiforme (1700/1650 - 900/850 a.C.) (Rosselló Bordoy, 1978; Coll et al., 1984). 
De esta época se documentan principalmente cuevas funerarias artificiales, todas ellas 
en el istmo y muy cerca de la futura Pollentia, y navetes o habitaciones de planta de 
herradura alargada, así como otros dos asentamientos de hábitat en terrenos llanos, 
uno en la llanura frente a la bahía de Pollença (fig. 2: 2-14) y otro en el istmo (fig. 2: 2-08). 

Figura 3. Ocupación del territorio en época romana. 2-01: El Clot, 2-07: L’Esgleiassa, 2-09: Manresa 1, 2-13: Les Ro-
casses, 2-15: Can Bregat/Vertaient, 2-19: Torre de Son Rotger, 2-20: Can Seguer Vell, 2-21: Puig del Romaní 1, 2-22: 
Puig del Romaní 2, 2-24: Can Fe, 2-25: Algerràs, 2-27: Algerràs, 2-29: Can Bregat, 2-30: Can Burguès, 2-31: Els Quatre 
Carrerons 1, 2-32: Els Quatre Carrerons 2, 2-33: Pou d’en Xopa, 2-35: Son Barba, 2-36: Son Simó, 2-37: Son Fava, 2-39: 
El Cuitor, 2-51: Can Viscaí 1, 2-76: Illa d’Alcanada, 2-77: Son Rotger, 2-78: Guinyent, 2-82: La Roca Llisa, 2-84: Taraina, 
2-85: L’Hort dels Fassers, 2-87: Can Socíes, 2-90: El Colombar, 2-91: Can Caponet, 2-93: Coma de n’Angi, 2-95: Baix 
Puig de Son Vila, 2-96: L’Alou, 2-99: Can Capó, 2-105: Cap del Pinar. Platja, Alc1: Font de les Aiguades, Mur1: Son 
San Martí. En submapa (*), hallazgos arqueológicos en el interior de L’Albufera, en la zona cercana a Pollentia. A: 
Excavación Corall-Maristany (2008), B: Sondeo POL3 (Giaime et al. 2017), C, D, E, F: hallazgos casuales, G: muro de 
sillares. Curvas de nivel terrestres a 50 m, isobatas a 10 m (elaboración propia. Cartografía base a partir del MDT05 
del CNIG y el DTM de EMODnet Bathymetry. Se reproduce el trazado de L’Albufera definido en el mapa de Antonio 

López de 1851, Biblioteca Nacional de España, MR/43/086).
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En la península se encuentran varios núcleos situados en piedemonte y una serie de 
yacimientos en altura a los que se atribuye una función estratégica (fig. 2: 2-26 y 2-23), 
aunque Coll et al. (1984, pp. 116-118) añaden varios asentamientos a esta lista, que no 
han podido ser confirmados en revisiones recientes.

Estos yacimientos perduraron en época talayótica (850/800-500/450 a.C.), pero 
acompañados de otras aglomeraciones de población considerable, en las que se pre-
sentan las construcciones características de este periodo como son los talaiots y las 
murallas (Coll et al., 1984, p. 119). Encontramos una serie de asentamientos en llanu-
ra, con carácter de hábitat y un amplio dominio visual sobre tierras potencialmente 
agrícolas (fig. 2: 2-13, 2-16, 2-08, 2-14, y 2-07) (Rosselló Bordoy, 1978, pp. 55-56 y 76-79; 
Coll et al., 1984, pp. 119-120). En el istmo del cabo de El Pinar destacan los asentamien-
tos 2-08, con un posible centro ceremonial en 2-28 (Mascaró Pasarius, 1974, pp. 384-
385), y el 2-07, sobre el que se fundaría posteriormente Pollentia (Rosselló Bordoy, 
1978, pp. 80-81). Casos similares se han localizado en el piedemonte tanto del cabo 
de El Pinar como de las colinas situadas al SO, con asentamientos controlando tierras 
cultivables, si bien en apariencia menos fértiles que las anteriores, que complementa-
rían la agricultura con actividades pecuarias en el monte (Coll et al., 1984, pp. 120-122).

Siguiendo la misma dinámica, en las elevaciones de la península encontramos con-
tinuidad de ocupación en los yacimientos 2-24, 2-41, 2-23 y 2-92, a los que se suman los 
2-27 y 2-88, creados en este período. La falta de disponibilidad de recursos hídricos, el 
difícil acceso (en espolones rocosos o montes) y la buena visibilidad han llevado a ca-
racterizarlos como una red de vigilancia costera (Coll et al., 1984, p. 117-118 y 123).

Las vertientes de otro conjunto montañoso, al SO de la zona (montes de Son Fe, El 
Puig d’Avall y de Son Vila) presentan a su vez una densa ocupación (fig. 2: 2-46, 2-74, 
2-75, 2-93, 2-64, 2-65, 2-49, 2-50, 2-51, 2-44, 2-45, 2-47, 2-20, 2-72, 2-36 y 2-66). Desde estos 
enclaves, de fácil acceso, se pueden controlar visualmente los valles de Biniatria y la 
vaguada entre los montes de Son Fe y de Son Vila, así como las tierras fértiles cercanas. 
Se apunta a que podrían haber combinado la explotación agrícola del entorno con ac-
tividades pecuarias. Algunos, como el 2-36, 2-38 y el 2-45, presentan restos de talaiots 
(Rosselló Bordoy, 1978, pp. 58-74; Coll et al., 1984, pp. 119-122). A estos cabría añadir el 
2-39, cerca de la falda SE de El Puig de Sant Martí, donde consta la destrucción de una 
construcción talayótica (Mascaró Pasarius, 1974, p. 384). Además de estos posibles luga-
res de hábitat, los 2-38, 2-47 y 2-53 han sido interpretados como puntos estratégicos de 
vigilancia (Coll et al., 1984, pp. 122-123).

2.2. Pollentia y la ocupación del territorio en época romana

La principal novedad después de la conquista romana es la fundación de la ciudad de 
Pollentia. Las circunstancias históricas y arqueológicas de su fundación han sido tradi-
cionalmente objeto de debate, todavía hoy vigente. Según las fuentes clásicas, Quinto 
Cecilio Metelo conquistó las islas Baleares en el año 123 a.C., dentro de una campaña 
contra la piratería que operaba desde allí. Se garantizaba así el control de las Baleares, 
y por ende la seguridad marítima de la zona, punto clave en las rutas de navegación del 
Mediterráneo occidental (Zucca, 1998, pp. 178-180). Según Estrabón (3.5.1), después de la 
conquista, Metelo fundó las ciudades de Palma y Pollentia. Sin embargo, este dato pare-
cía no coincidir con la constatación arqueológica de las primeras estructuras en ambas 
ciudades, fechadas en torno al 80/50 a.C. en Pollentia (Sanmartí et al., 1996, p. 68; Orfila 
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y Arribas, 1997, pp. 63-64; Cau y Chávez, 2003, p. 32; Orfila, 2005) y en 50/40 a.C. en Palma 
(López Mullor et al., 2008, pp. 135-136). Frente a esta disparidad, Mattingly (1983, p. 245) 
propuso la fundación tras la conquista de unos primeros asentamientos provisionales, 
con función de vigilancia, que tras las guerras sertorianas habrían sido refundados y 
dotados de estatuto jurídico (García Riaza y Sánchez León, 2000, pp. 54-67; Orfila, 2008). 
Si bien esta ha sido la interpretación más aceptada, en los últimos años diferentes indi-
cios han ido mostrando la existencia de una fase anterior, demostrada con los resulta-
dos de la excavación en extensión del templo toscano que presidía el frente N del foro, 
cuya construcción puede fecharse entre el 120 y el 80 a.C., con elementos que permiten 
pensar en una cronología antigua más cercana a la fecha proporcionada por las fuentes 
escritas. Durante el siglo I a.C. la ciudad de Pollentia experimentó un proceso de urba-
nización y fue en los siglos II y III d.C. cuando alcanzó su máximo esplendor en términos 
urbanísticos y comerciales (Orfila, 2000; Cau y Chávez, 2003).

Del emplazamiento y las circunstancias históricas de su fundación se desprende 
que Pollentia tuvo un carácter fuertemente estratégico. Por una parte, su cercanía a 
la ciudad federada de Bocchor, situada en la bahía de Pollença y apenas a unos 8 km 
en línea recta de Pollentia y, por otra, el dominio visual sobre las bahías de Alcúdia y 
de Pollença, ofrecían un amplio control del entorno (Orfila, 2007, p. 88). En este sen-
tido es importante remarcar que la red de vigilancia costera del cabo de El Pinar, ya 
establecida durante el período talaiótico, tiene continuidad en época romana, quizás 
centralizada en el yacimiento 2-87, desde donde se visualizarían tanto los puntos de 
vigilancia de la península como la ciudad de Pollentia, auténtico destinatario final de 
esta red de control costero (Coll et al., 1984, pp. 126-127; Orfila y Arribas, 2000, p. 34). 
Por otro lado, la zona ofrecía varios puertos naturales, como el de la bahía de Alcú-
dia al S, y las diversas calas situadas al N, fondeaderos donde no faltan los hallazgos 
subacuáticos (Amorós, 1955; Munar y Sastre, 2010, pp. 35-36). La proximidad de estos 
puertos naturales, junto con la importante presencia de importaciones en la ciudad, 
han permitido hablar de Pollentia como de una «ciudad-puerto» (Orfila, 2000; Orfila, 
2004, p. 70; Riera Rullan, 2006).

La conquista romana y la presencia de esta nueva ciudad no implicaron un cambio 
inmediato en los enclaves de origen protohistórico (figs. 2 y 3, esp. 2-07, 2-13, 2-15, 2-36, 
2-37 y 2-39) (Mascaró Pasarius, 1974, p. 383; Coll et al., 1984, p. 126). Habría que esperar 
al siglo I d.C. para que los cambios socioeconómicos provocados por la presencia del 
estado romano y de nueva población se plasmaran en estos asentamientos indígenas 
del entorno de Pollentia. Se produce en este momento un abandono generalizado de 
asentamientos protohistóricos, principalmente en la zona más al NO (actual Pollença), 
siendo remarcable el caso del 2-36, aunque otros, como el 2-51, sobreviven hasta el siglo 
II d.C. e incluso varios seguirán en funcionamiento hasta algún momento indeterminado 
más allá de estas fechas (fig. 3: 2-07, 2-16). Es llamativo el abandono de muchos de los 
yacimientos de la zona SO (montes de Son Fe), que se caracterizaba por la profusión de 
asentamientos en época protohistórica.

En cuanto a las nuevas implantaciones romanas, es remarcable la proliferación de 
nuevos asentamientos entre Pollentia y los montes del cabo de El Pinar (fig. 3: 2-85, 2-87, 
2-96) y en torno a la supuesta vía de comunicación con la otra ciudad romana de nueva 
planta, Palma (e.g. fig. 3: 2-84, 2-33, 2-82, 2-29 y 2-77). Entre los núcleos de nueva planta 
cabe destacar, por su proximidad a la albufera, el 2-84, situado prácticamente en un 
espolón del terreno en la zona húmeda histórica (fig. 3).
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2.3. Formación geológica de L’Albufera

Los principales elementos que definen la actual albufera tienen origen en la glaciación 
del Riss (200.000-180.000 BP). La recesión marina que se produjo provocó la emersión 
de las arenas del fondo marino y, debido a la acción eólica del SO, se formaron amplios 
sistemas dunares que se extendieron por la zona, ocupando gran parte de la bahía de 
Alcúdia y de su marina (Cuerda Barceló, 1975, pp. 54-55).

Estos sistemas dunares llegan en la actualidad a los 15 m de potencia y están muy 
cimentados. Afloran en varias zonas como el istmo de Alcúdia, donde se asentaba la 
ciudad de Pollentia, el macizo de Son Fe, o la zona de Sant Martí - Santa Eulàlia, donde 
penetran 2.5 km tierra adentro respecto a la costa actual (Muntaner Darder, 1980, p. 36; 
Muntaner Darder, 1985).

Estas formaciones configuraron una albufera originaria (fig. 4), que estaría relacio-
nada con las dunas localizadas en la zona de Santa Eulàlia (Muntaner Darder, 1980), 
aunque algunos trabajos relacionan la restinga de esta albufera tirreniense con los 
restos de dunas ya localizadas por Muntaner Darder (1980, p. 35) en Les Puntes y al O de 
L’Estany dels Ponts, poco cimentadas, y con las del teatro romano. En esos momentos, la 
salida al mar sería a través de una gola, situada aproximadamente en la actual desem-
bocadura del Canal Siurana (fig. 4). Restos de los depósitos lacustres de esta albufera se 
observan hoy en día en el extremo S, cerca de Les Puntes (Fornós, 1995, p. 132; Goy et al., 
1997). El mismo Muntaner Darder (1980, p. 35) ya propuso que estas dunas tuvieran rela-
ción con una antigua restinga.

Será durante el Presente Interglaciar o Flandriense cuando L’Albufera desarrollará 
una forma y extensión parecidas a las de época histórica. En este momento del ópti-
mo Holoceno, L’Albufera llega a su máxima extensión hacia el interior insular, hasta las 
proximidades de la actual La Pobla y del teatro romano de Pollentia (Muntaner Darder, 
1980, p. 31; Muntaner Darder, 1985, p. 7).

Figura 4. Evolución de L’Albufera durante el último y el presente Interglaciar (Fuente: modificado a partir de 
Goy et al., 1997, p. 131, fig. 3).
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La situación de la restinga de L’Albufera en esta etapa no está clara. Según Munta-
ner Darder (1980, p. 36), que detectó formaciones marino-lagunares en la playa actual 
a partir de -2 m, dicha flecha litoral se encontraría en lo que hoy en día es mar adentro. 
En cambio, Goy et al. (1997), seguidos por Fornós (1995, p. 55), documentan una restin-
ga paralela a la costa, a unos 750 m tierra adentro, que va desde Can Picafort hasta 
el puerto de Alcúdia. El análisis sedimentológico de esta restinga permitió conocer la 
cronología de los cambios en el nivel del mar durante el Flandriense, coincidiendo 
grosso modo con los momentos clave de la transgresión flandriense a nivel mundial. 
Mientras que según Pardo (1990, pp. 104-105) este aumentó desde 17200 BP hasta 6000, 
momento en que empezó a disminuir, los datos de Goy et al. (1997, p. 132) indican que 
en la zona que comprende nuestro trabajo el nivel del mar aumentó hasta 7100 BP, 
para progradar hasta 6500 BP, momento en el cual se estabilizó y empezó a descender 
suavemente, con ligeras oscilaciones, hasta la actualidad. Este descenso se vería re-
flejado en la existencia de dos sistemas de barras litorales o restingas en la zona del 
puerto de Alcúdia.

2.4. L’Albufera a lo largo de la historia

A pesar de la fama de zona insalubre que tiene L’Albufera, esta siempre ha sido una 
zona atractiva desde un punto de vista económico. Por una parte, ofrece una amplia 
variedad de recursos naturales, que abarcan desde la caza de aves acuáticas hasta la 
madera de gran diversidad de árboles y cañizos, pasando por la no menos importante 
pesca (Picornell, 1985; Massutí et al., 2005, p. 4). Por otra parte, sus terrenos son poten-
ciales tierras de cultivo. Esta albufera se extendía sin duda por gran parte del litoral de 
Pollentia, por lo que hablar de la línea de costa y de la ocupación del territorio en época 
romana implica referirse a su evolución y a su geomorfología.

L’Albufera ya fue aprovechada probablemente desde la protohistoria por parte de los 
habitantes del entorno (Hernández Gasch, 1998, p. 17). En época romana, Plinio mencio-
na la caza de ciertas aves en las Baleares, algunas de las cuales podrían recalar preci-
samente en L’Albufera, como el phalacrocorax (Plin. Nat. 10.133), el porphyrio (10.135), el 
buteo, y el vibio (10.135) o gruis baliarica (11.122) (Font et al., 2011, pp. 41-43), esta última 
exportada a Roma (Zucca, 1998, p. 175). La importancia económica de L’Albufera durante 
la Edad Media queda patente en el interés por definir quiénes van a controlarla después 
de la conquista cristiana de 1229-1232. Posteriormente, su explotación fue fundamental-
mente cinegética, a través de arrendamientos, aunque hubo conflictos jurídicos sobre 
su uso comunal (Mas Forners et al., 1999, pp. 261-263).

Fue en los siglos XVII-XVIII cuando se inició la explotación agrícola de L’Albufera, ga-
nando tierra a la zona húmeda desecándola en pequeñas parcelas rodeadas de canales. 
En 1722, estos terrenos ocupaban ya unas 145 ha (Barceló, 1976, p. 37). Los primeros pro-
yectos generales de desecación surgieron a finales del siglo XVIII (Picornell, 1985, p. 48), 
pero no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando se materializaron, con éxito parcial. 
Con el proyecto de Antonio López, de 1853, se construyeron dos canales que recondu-
cían los torrentes directamente al mar, unificados unos años después en el Gran Canal 
(fig. 4). En 1859 se concedió la explotación de L’Albufera a la empresa Majorca Land Com-
pany, que en 1871 había desecado un total de 2149 ha, de las cuales unas 1750 sufrieron 
salinización y posterior abandono (Barceló, 1976, p. 12; Picornell, 1985, pp. 8-11; Canyelles 
Crespí et al., 2003, pp. 37-38).
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3. METODOLOGÍA

En este trabajo analizamos varios materiales que servirán para una primera aproxi-
mación a la configuración de L’Albufera en época antigua. Principalmente, seguire-
mos las metodologías utilizadas en Bisson y Bini (2012), Ferrer García (2005) y Schulz y 
Maass-Lindemann (1997). Los estudios geológicos y geomorfológicos previos (Muntaner 
Darder, 1980; Muntaner Darder, 1985; Fornós, 1995; Goy et al., 1997), así como una serie 
de recientes sondeos rotatorios con recuperación total de sedimento en el área más 
cercana a Pollentia (Giaime et al., 2017), son dos fuentes de información fundamentales. 
Los yacimientos y hallazgos arqueológicos (Guimarães, 2018; Vallori et al., 2018) son un 
elemento esencial para definir tanto los potenciales límites de la zona inundada como 
la relación que se estableció entre L’Albufera y las comunidades humanas de su entor-
no. Otra fuente de información importante es la cartografía histórica, especialmente la 
generada en torno a los proyectos de desecación.

Toda la información extraída de estas fuentes ha sido gestionada mediante un pro-
yecto SIG –programa QGIS 2.8.9 Wien–. La cartografía histórica citada (apartado 4.4) y la 
geomorfológica (fig. 4) han sido introducidas como archivos raster y georeferenciadas. 
Asimismo, se ha enlazado una base de datos con los yacimientos, hallazgos arqueológi-
cos y sondeos geológicos de utilidad para este trabajo; todo ello utilizando como base 
cartográfica los modelos digitales del terreno ofrecidos por el CNIG (Centro Nacional de 
Información Geográfica), con una resolución de 5 m/píxel. El resultado de esta compila-
ción puede observarse en las figs. 2 y 3.

La aproximación que realizamos aquí a L’Albufera en época romana tiene un carác-
ter preliminar, y constituye una puesta en común de la información disponible en el 
momento de partida de esta línea de estudio. Esta investigación está liderada por el 
proyecto de excavación de la ciudad romana de Pollentia, en colaboración con el equi-
po de Christophe Morhange a partir de una investigación arqueogeomorfológica que ha 
proporcionado ya resultados de interés (Giaime et al., 2017).

4. MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE L’ALBUFERA EN ÉPOCA ROMANA

4.1. Fenómenos geológicos

Los fenómenos geológicos que condicionan la evolución de L’Albufera, siguiendo en 
parte el análisis crítico de los factores que intervienen en los cambios del nivel del mar 
realizado por Pardo (1990, pp. 88-99), son diversos. El nivel marino es un factor determi-
nante para la configuración de las lagunas litorales. A nivel local, juega un papel impor-
tante la isostasia, o cambios geológicos producidos en la corteza terrestre. Sin embargo, 
en las lagunas litorales con frecuencia los procesos de sedimentación son más relevan-
tes que estos factores. Analizamos a continuación cada uno de ellos.

4.1.1. Cambios eustáticos
Los cambios eustáticos guardan una estrecha relación con el nivel del agua en las la-
gunas litorales y, junto con el régimen hidrográfico, condicionan su salinidad, extensión, 
profundidad media y, por extensión, también su navegabilidad y usos potenciales.



194

184-214
ISSN: 1133-4525
ISSN-e: 2255-3924

SPAL  31.2
(2022)

La
 la

gu
na

 d
e 

L’A
lb

uf
er

a 
y l

a 
ciu

da
d 

ro
m

an
a 

de
 P

ol
le

nt
ia

 (A
lcú

di
a,

 M
al

lo
rc

a)
: u

na
 p

rim
er

a 
ap

ro
xim

ac
ió

n 
a 

su
 co

nfi
gu

ra
ció

n 
y u

so
s e

n 
la

 A
nt

ig
üe

da
d

Ba
rto

m
eu

 V
al

lo
ri 

M
ár

qu
ez

 e
t a

l.
ht

tp
s:/

/d
x.d

oi
.o

rg
/1

0.1
27

95
/s

pa
l.2

02
2.i

31
.24

La frecuencia y magnitud de estos cambios son motivo de debate. Parte de los es-
tudios ve una recesión progresiva del nivel del mar desde ca. 6000 BP, con oscilaciones 
menores que cambiarían en algunos tramos la línea de costa (e.g. Goy et al., 1997, p. 132). 
En cambio, otros apuntan a un aumento progresivo y lineal del nivel del mar, descar-
tando variaciones menores (Morhange  et  al., 2001, pp.  327-328; Lambeck  et  al., 2004, 
pp. 571-572).

En el caso de L’Albufera de Mallorca, según Goy et al. (1997, p. 134) las oscilaciones 
del nivel del mar habrían provocado la formación de dos barras litorales paralelas en la 
zona del puerto de Alcúdia. A dichas oscilaciones se refiere también Muntaner Darder 
(1980, p. 37, tab. 2.1.-V), remitiendo a datos obtenidos en la costa atlántica de Francia 
(Delibrias y Guilcher, 1971). Pese a las diferentes procedencias geográficas de los datos, 
las dataciones utilizadas por ambos estudios coinciden en buena parte, como se puede 
apreciar en la tabla 1. Muntaner Darder, además, incorpora magnitudes para cada una 
de estas oscilaciones. En cualquier caso, hay que tomar estos últimos datos a modo 
orientativo, ya que se obtuvieron en el Atlántico, donde pueden darse condiciones muy 
diferentes de las del Mediterráneo.

Tabla 1. Comparación de las dataciones en las oscilaciones del nivel del mar entre Goy et al. (1997), y magnitudes 
de Delibrias y Guilcher (1971) proporcionadas por Muntaner Darder (1980).

Fenómeno Goy et al., 1997 Delibrias y Guilcher, 1971
Años BP Años según la Era Períodos

Transgresión 4430 ±110 2600 - 2350 a.C. 2500-2000 a.C.
Regresión — 2350 - 1150 a.C. 2000-1500 a.C.
Transgresión 3005 ±90 1150 - 950 a.C. 1500-1000 a.C.
Regresión — 950 - 30 a.C. 700-300 a.C.
Transgresión 1780 ±200 30 a.C. - 370 d. C 300 a.C.-500 d.C.
Regresión — 370 - 1385 d.C. 700 d.C.
Transgresión 495 ±70 1385 - 1525 d.C. 900-1200 d.C.

Los estudios geológicos de Muntaner Darder (1980) y Goy et al. (1997) coinciden en 
que en época romana tuvo lugar una transgresión marina, que en nuestro caso tendría 
su pico en c. 200 d.C. – 1780 ± 200 BP–. Muntaner Darder, además, la cifra en +3 m respec-
to al nivel actual, si bien se trata de magnitudes sin duda excesivas. Estos datos discre-
pan del modelo predictivo para definir el nivel del mar en época romana seguido por 
recientes trabajos geomorfológicos sobre el antiguo puerto de Pollentia. Según estos, 
entre c. 30 a. C. y c. 380 d.C. se puede determinar en -0.35 m ±15 cm (Giaime et al., 2017, 
p. 197). En cualquier caso, a la luz de la controversia sobre la misma existencia de estas 
oscilaciones marinas y de los datos aportados por estos últimos, hay que tomar con 
precaución la posible transgresión marina de época romana propuesta por Muntaner 
Darder (1980) y Goy et al. (1997).

4.1.2. Cambios isostáticos
La eustasia no aporta precisión con respecto al nivel del mar y a sus potenciales usos 
si no tenemos en cuenta también los cambios isostáticos que han tenido lugar en 
cada zona estudiada, como puede comprobarse en algunos casos del Mediterráneo 
central (Lambeck et al., 2004). Este factor cobra especial relevancia en el caso que 
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estudiamos, que se encuentra en la cuenca de subsidencia de La Pobla. Además, la 
zona centro-oriental de L’Albufera ha sufrido procesos de hundimiento relacionados 
con la tectónica del conjunto montañoso de Son Fe (Muntaner Darder, 1980, p. 37). No 
disponemos de estudios que los definan, pero el conocimiento preciso de estos pro-
cesos sería clave para definir el nivel relativo del mar en épocas pasadas.

4.1.3. Sedimentación
La sedimentación es fundamental a la hora de tratar la configuración de las lagunas 
(Morhange et al., 2015, pp. 118-120). Las aportaciones aluviales llegan a L’Albufera por el 
O, a través de los torrentes de Sant Miquel y de Muro, que recogen el agua de la cuenca 
hidrográfica de la vertiente meridional central de la sierra de Tramuntana, El Pla de La 
Pobla y el centro de la isla (fig. 1). Desde el inicio de la época holocena estos sedimentos 
han cubierto zonas de la laguna litoral, de forma que han ido reduciendo la extensión 
de L’Albufera por el O (Muntaner Darder, 1980, p. 33).

En cuanto a la sedimentación del fondo de la laguna, el estudio de Burjachs et al. 
(1994, p. 204) ha permitido conocer las tasas de sedimentación a partir de 7000 BP en la 
parte central. Desde los 8 a los 5.6 m de profundidad la tasa era de ± 2.97 mm/a, mien-
tras que desde 5.6 a 2.5 m ha sido de ± 0,5 mm/a. La tasa de sedimentación de este últi-
mo período no es muy lejana de la obtenida por Giaime et al. (2017, p. 196, fig. 11) en una 
zona más marginal de la laguna, próxima a Pollentia, donde calculan una tasa de cerca 
de 0 mm/a hasta el año 1000 d.C., a partir del cual asciende a < 2.5 mm/a.

Además de estos, cabe tener en cuenta también los depósitos de vertiente presentes 
en la falda S del conjunto montañoso de Son Fe - Sant Martí, que condicionan L’Albufera 
por su parte N. También la falda del monte de Sant Martí presenta un abanico aluvial 
que, aunque en menor medida, afecta a los estanques próximos a Pollentia, en especial 
a L’Estany Major (fig. 4) (Goy et al., 1997, p. 131, fig. 3).

4.2. Aspectos meteorológicos

A la hora de plantear el posible uso humano de una laguna litoral, y en particular el 
de tipo portuario, es fundamental tener en cuenta las condiciones meteorológicas que 
afectan a la navegación y, por lo tanto, junto con factores como la columna de agua 
en cada momento determinado, a la navegabilidad y a la maniobrabilidad tanto en la 
cuenca portuaria como en sus accesos (Boetto, 2010a). La bahía de Alcúdia presenta 
vientos dominantes del N y E durante la mayor parte del año. Las últimas estribacio-
nes de la Serra de Tramuntana protegen del viento N la zona N de la bahía, aunque la 
presencia del corredor de Alcúdia, con sentido N-S, canaliza parte de los flujos del N 
(Servera et al., 2009, p. 174), en correspondencia con los estanques Major y dels Ponts 
y con la gola de L’Albufera. Este aspecto pudo afectar a la navegabilidad en el interior 
de un contexto lagunar como L’Albufera (Morhange et al., 2015, p. 122) y en especial a un 
hipotético acceso a través de la gola de El Grau (figs. 2 y 3). En cuanto al oleaje, el 70 % 
de los días en el período 1996-2003 se detectaron olas de menos de 1 m de altura en la 
bahía, concentrado entre marzo y octubre (Basterretxea 2007, pp. 141-142). Todo ello hace 
del área del actual puerto comercial, resguardada de los vientos, un punto idóneo para 
el fondeo de naves de cierto calado.
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Otro factor a considerar en el estudio de L’Albufera son los episodios meteorológicos 
puntuales. Las precipitaciones provocan una variabilidad en el nivel del agua que puede 
cambiar sensiblemente la ribera de la laguna, especialmente en zonas llanas. Aunque 
no impliquen cambios a largo plazo, sin duda condicionaron la columna de agua en 
momentos específicos y en las épocas lluviosas, así como la ubicación de asentamien-
tos en sus proximidades. Un buen ejemplo es el rompimiento de la restinga en 1852, a 
consecuencia de la acumulación de agua en el interior de la laguna (Gost Comes, 1910). 
La brecha, observable en el plano de Antonio López de 1853, sería posteriormente apro-
vechada para reconducir los torrentes en un solo canal que desemboca directamente 
en el mar.

Por otra parte, es conocida la incidencia de tormentas, tsunamis y meteotsunamis 
sobre las lagunas litorales. Las primeras, especialmente, pueden modificar las restin-
gas, sea desplazándolas hacia el interior de la laguna o ampliando las golas (Morhan-
ge et al., 2015, p. 122).

4.3. El emplazamiento de los asentamientos protohistóricos y de época romana

La variabilidad en la columna de agua de L’Albufera en función de las precipitaciones 
y la climatología, apreciable incluso en la actualidad, motivó que la mayor parte de los 
enclaves de época protohistórica y romana se ubicara a una distancia prudencial de la 
laguna. Los asentamientos conocidos permiten así fijar un límite para las potenciales 
áreas cubiertas por la laguna en cada época considerada.

En la zona N de L’Albufera encontramos los yacimientos 2-08 y 2-07, ambos talayó-
ticos (fig. 2), el 2-84, 2-33 y la necrópolis de Can Fanals, al S de Pollentia, utilizada con 
seguridad en los siglos I-II d.C. y durante la Antigüedad tardía (Almagro y Amorós, 1953-
54), además del teatro de Pollentia (fig. 3). Siguiendo en dirección O, los montes de Sant 
Martí y de Son Fe limitan la laguna por su parte NO, donde un conjunto de yacimientos 
evidencia la ocupación de esta zona seguramente en relación con la explotación de la 
laguna. Los principales se encuentran en las cotas bajas de las vertientes de montaña, 
relativamente próximos a L’Albufera actual (Coll et al., 1984). Los 2-11 y 2-39 (figs. 2 y 3), 
de origen prehistórico, tienen continuidad en época romana (Mascaró Pasarius, 1974, 
p. 384). En dirección O, jalonando la parte baja del monte de Son Fe, destaca la profusión 
de yacimientos protohistóricos (fig. 2: 2-48-52), que se ven notablemente reducidos en 
época romana (fig. 3: 2-51).

Al S de L’Albufera, cerca de Can Picafort, se encuentra la necrópolis de Son Santmartí 
(fig. 3: Mur1). Fechada entre el siglo I y principios del II d.C. (Arribas y Llabrés, 1983), es 
hoy en día una zona de cenagal, indicando el aumento de nivel del agua respecto a la 
época altoimperial.

4.4. Hallazgos arqueológicos en L’Albufera y en contexto subacuático

En la zona del actual puerto de Alcúdia, y en especial en antiguas zonas húmedas, se 
han localizado restos de fondo de puerto a lo largo de su proceso de urbanización en el 
siglo XX. Estos se corresponderían con una de las etapas características de la evolución 
de los puertos mediterráneos antiguos definidas por Marriner y Morhange (2007, pp. 175-
180), la Ancient Harbour Facies (AHF), constituida por arcillas plásticas y que puede 
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incluir artefactos arqueológicos, indicando el uso del puerto y la costa como un gran 
vertedero. El primero de estos hallazgos (fig. 3: A) se produjo en 2007 durante el segui-
miento arqueológico de una obra en un solar situado entre el teatro romano y el puerto 
actual. Se documentó un nivel de limos que contenía abundante cerámica romana de 
los siglos I a.C. - I/II d.C., asentado sobre niveles de limo arqueológicamente estériles 
(Munar y Sastre, 2010, pp. 39-40).

Hallazgos de naturaleza similar se han producido en otros puntos de la zona (fig. 3: 
C-F), y se dispone también de información sobre el descubrimiento de estructuras rec-
tangulares construidas con grandes sillares (fig. 3: G, ubicación aproximada) aparecidas 
al N de la antigua zona inundable, aunque nunca existió un control arqueológico o ex-
cavación de estos (Munar y Sastre, 2010, pp. 35-36).

Más tarde, en una campaña de muestreo de sedimentos para el estudio geomorfo-
lógico de la zona, se identificó nuevamente esta fase de puerto (fig. 3: B) (Giaime et al., 
2017, p. 192). Finalmente, una campaña de sondeos arqueológicos mecánicos permitió 
documentar esta facies en varios puntos y recuperar una cantidad considerable de ma-
teriales (Vallori Márquez et al., 2018). Estos certifican la frecuentación de la laguna y un 
posible uso portuario desde al menos finales del siglo V a.C., con un evidente repunte 
a partir de la conquista romana del 123 a.C. hasta principios del siglo I d.C. (Guimarães, 
2018, p. 110). Durante dicha intervención se hallaron restos de estructuras romanas en la 
ribera E de la antigua albufera y en la restinga que la separaba del mar, donde además 
apareció parte de una necrópolis de cremación (Vallori Márquez et al., 2018).

Fuera del contexto lagunar es remarcable el hallazgo, fuera de control arqueológi-
co, de abundantes restos cerámicos, principalmente fragmentos de ánforas, durante el 
dragado del puerto comercial en 2006, y que podrían pertenecer tanto a un fondo de 
puerto como a pecios. El entorno del islote de Alcanada (fig. 3: 2-76) también presenta 
material cerámico de época romana, sin duda relacionado con la cercana Font de les 
Aiguades (fig. 3: Alc1) (Gràcia et al., 2001). En la bahía de Pollença, destaca la presencia 
de cerámica en el entorno de La Punta de les Olles, mientras que en el entorno del cabo 
de El Pinar se conocen dos pecios en la punta de L’Almadrava y en El Coll Baix (fig. 3) 
(Munar y Sastre, 2010, p. 36).

4.5. Cartografía histórica (siglos XVI-XIX)

L’Albufera se mantuvo en su estado natural hasta principios del siglo XVIII, momento 
en el que empezó la desecación de parcelas con finalidades agrícolas. En el siglo XIX, 
como se ha indicado, la modificación antrópica llegó a su máximo con los proyectos de 
desecación general (Barceló, 1976, pp. 11-12), cuyos mapas, junto con la cartografía de 
los siglos XVI-XVIII, son una fuente inestimable para conocer la configuración natural de 
L’Albufera en época moderna y contemporánea (figs. 5-7).

Los mapas más antiguos en los que podemos apoyarnos son los elaborados por Joan 
Binimelis en el siglo XVI (fig. 6). A pesar de no ser muy precisos, vemos como los princi-
pales estanques o lagunas que existían en el siglo XIX estaban ya formados. Se pueden 
apreciar L’Albufera, L’Estany dels Ponts, y dos estanques más pequeños al N, probable-
mente una simplificación de L’Estany Major y L’Estany de Santa Anna. El conjunto se co-
municaba con el mar a través de una gola al NE de L’Estany dels Ponts, conocida como 
El Grau (Binimelis, 2014, p. 712), y mediante un canal con la Gran Albufera. No se aprecia 
comunicación entre los estanques menores al N, aunque ello puede deberse a la poca 
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precisión de los mapas. El de Vicenç Mut, casi un siglo posterior (1683), no aporta apenas 
diferencias. Esta configuración podría ser el resultado de la colmatación sedimentaria 
de algunas zonas, así como del descenso del nivel del mar que pudo tener lugar durante 
o después de la baja Edad Media, como puede verse en la fig. 6.

En el siglo XVIII la producción cartográfica se multiplica, debido principalmente a la 
mayor importancia estratégica de Alcúdia con la ocupación británica de Menorca. Algu-
nos de los mapas que representan L’Albufera al detalle, y en especial la zona cercana 
a Pollentia, son los de Berenguer (1738) (fig. 7) y los de Ballester (1738, 1753 y 1754). En 
todos ellos se pueden observar las mismas características para la zona inundada. Por 
una parte, L’Estany dels Ponts, anotado como «Bufera (sic) Gran», estaba comunicado 
con el mar a través de una gola por el N. Al N, L’Estany Major ocupaba un gran espacio 
entre la gola y Alcúdia. Una serie de canales en dirección E enlazaba este último con 
otros estanques de menores dimensiones, cerca del muelle de Alcúdia, el más oriental 
anotado con el nombre de Estany de Pere Martí. Entre estos pequeños estanques y los 
campos de Santa Anna, cerca de Alcúdia, se encontraba L’Estany de Santa Anna (Domin-
go et al., 2002, p. 71), de dimensiones medias. Otro mapa de referencia de la época, el 
del cardenal Antoni Despuig (1785), muestra L’Albufera de manera simplificada, aunque 
grosso modo con la misma configuración que los mapas mencionados.

Los proyectos de desecación del siglo XIX generaron cartografía muy detallada. Los 
de Antonio López (1851 y 1853), pese a no reflejar la zona de Alcúdia, permiten apreciar 
cómo la parte más alejada de la costa, llamada La Marjal, en La Pobla, se encuentra a 
2-2.5 m s.n.m.; la zona de prados, con terrenos bajos que se inundan en épocas de llu-
vias, estaba a unos 0.7 m s.n.m., mientras que la de estanques, que consistía en cuatro 
grandes lagunas y un conjunto de balsas y acequias, tenía salida al mar por la misma 
gola que en el siglo anterior, además de por canales artificiales que atravesaban la barra 
litoral (Muntaner Darder, 1980, p. 32). El plano del proyecto de la Majorca Land Company 
(fig. 5), en cambio, sí incluye los estanques de Alcúdia, donde refleja una situación pa-
recida a la del siglo XVIII, aunque L’Estany de Santa Anna se presenta aislado tanto de 
L’Estany Major como del pequeño estanque sobre la barra litoral.

Tabla 2. Cartografía consultada.

Mapa Autor Año Ubicación
Ciutat d’Alcúdia J. Binimelis ca. 1593 Biblioteca de l’Abadia de 

Montserrat, 479, 91r
Insula Maiorcae V. Mut 1683 Instituto Geográfico Nacional, 

32-H-20
Mapa de los puertos de la ciudad de 
Alcudia en la isla de Mallorca

J. Ballester 1738 Archivo General de Simancas, 
MPD,14,138

Plano de la plaza de Alcudia y sus dos 
puertos

Berenguer 1738 Archivo General de Simancas, 
MPD,14,136

Mapa de los dos puertos, Mayor y 
Menor, de Alcudia

Berenguer 1738 Archivo General de Simancas,
MPD,14,137

Mapa de los dos puertos de Alcudia en 
este reino de Mallorca

J. Ballester 1753 Arxiu Municipal d’Alcúdia

Plano del Cabo del Pinar J. Ballester 1754 Arxiu Municipal d’Alcúdia
Resumen de los Instrumentos, Papeles 
y Noticias del Archivo de casa

B. Serra i Ferragut 1775 Biblioteca Bartolomé March

Mapa de la Ysla de Mallorca A. Despuig 1785 Instituto Geográfico Nacional, 
32-H-18
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Mapa Autor Año Ubicación
Albufera de Alcudia. Mallorca. Plano 
general de las obras de desecación y 
saneamiento

J.F. Bateman 1815 Arxiu del Regne de Mallorca

Plano de la Albufera de Alcudia A. López 1851 Biblioteca Nacional de España, 
MR/43/086

[Plano de la Albufera de Alcudia] A. López 1853 Arxiu del Regne de Mallorca
Plano de la finca Albufera de Alcudia E. Cremades, L. 

Beneyto
1901 Cremades y Beneyto 1901

Plan of the Albufera de Alcudia Cheffins, C.R., 
Majorca Land Co.

1900/1910 Biblioteca Nacional de España, 
MR/43/085

Figura 5. Plano de L’Albufera d’Alcúdia donde se aprecia el resultado de las desecaciones  
del siglo XIX (Fuente: ©Biblioteca Nacional de España, Sede de Recoletos, MV/12).

Tabla 2. (cont.).
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Figura 6. Mapa de Binimelis con los principales estanques de L’Albufera a finales del siglo XVI – principios del XVII 
(Fuente: ©Biblioteca Nacional de España, Sede de Recoletos, MSS/10394).

Figura 7. Mapa de Carles Berenguer, de 1738 (Fuente: ©Biblioteca Nacional de España, MPD,14,136).
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5. DISCUSIÓN

Cualquier aproximación al estado de L’Albufera en épocas pasadas deberá ser una com-
binación de los elementos que acabamos de analizar, que aportan información de dife-
rente tipo sobre los factores que han afectado a su evolución. A continuación, discuti-
remos varios aspectos de la laguna, centrándonos en época romana. Dada la amplitud 
del área abarcada y el carácter de los estudios previos –que son, o bien parciales, o bien 
enfocados a la geología de la zona en términos generales–, nuestra aproximación debe 
ser necesariamente de carácter preliminar (fig. 8).

Figura 8. Propuesta de configuración de la zona de estanques cercana a Pollentia en época romana. A: Exca-
vación Corall-Maristany (2008); C, D, E y F: hallazgos casuales; G: muro de sillares; CF: necrópolis de Can Fanals; 
POL3, POL6/b, POL9 y POL10: sondeos geomorfológicos (Giaime et al. 2017); S3, S31, S33 y S35: sondeos arqueo-
lógicos. Curvas de nivel cada 5 m (elaboración propia. Cartografía base a partir del MDT05 del CNIG y el DTM de 

EMODnet Bathymetry).



202

184-214
ISSN: 1133-4525
ISSN-e: 2255-3924

SPAL  31.2
(2022)

La
 la

gu
na

 d
e 

L’A
lb

uf
er

a 
y l

a 
ciu

da
d 

ro
m

an
a 

de
 P

ol
le

nt
ia

 (A
lcú

di
a,

 M
al

lo
rc

a)
: u

na
 p

rim
er

a 
ap

ro
xim

ac
ió

n 
a 

su
 co

nfi
gu

ra
ció

n 
y u

so
s e

n 
la

 A
nt

ig
üe

da
d

Ba
rto

m
eu

 V
al

lo
ri 

M
ár

qu
ez

 e
t a

l.
ht

tp
s:/

/d
x.d

oi
.o

rg
/1

0.1
27

95
/s

pa
l.2

02
2.i

31
.24

5.1. Perímetro de la laguna

Los hallazgos realizados en el entorno de Pollentia permiten un primer esbozo de la 
configuración de la laguna en las zonas conocidas como L’Estany de Santa Anna y Maris-
tany (fig. 3). Yacimientos como el 2-84, el teatro o las necrópolis al S de la ciudad (fig. 8) 
acotan un límite potencial de la laguna en esta zona. Entre estos enclaves y el mar, algu-
nos de los hallazgos realizados (fig. 8: A, POL3, POL6/b y S35) permiten proponer que la 
zona inundada o inundable más cercana a Pollentia ocuparía en época romana toda la 
parte baja entre la ciudad y la restinga, donde existieron, al menos en torno al cambio 
de Era, una necrópolis y estructuras estables (fig. 8: S31 y S33). En cuanto al límite E, la 
aparición de estructuras (fig. 8: S3) muy cerca de un sondeo que certifica la presencia 
de agua en la zona (fig. 8: POL10) permite trazar un límite muy claro para la laguna en 
este punto concreto. De la misma forma, los restos de fondo de puerto hallados en 2007 
unos metros al SE (fig. 8: F) dibujan una entrada de la laguna hacia el E. La orografía de 
la zona permite a su vez perfilar una posible zona inundada en las proximidades del 
yacimiento 2-85 (fig. 8), donde se aprecian cotas muy bajas de en torno a 1 - 2 m s.n.m.

En dirección al O, el límite de L’Albufera se puede trazar también gracias a la orogra-
fía y a la proximidad de yacimientos. El cambio de cota entre los yacimientos 2-84, 2-07 
y 2-33, por una parte, y la laguna, por la otra, condiciona la extensión de esta, que debía 
dibujar varias ensenadas en lo que todavía hoy en día son zonas inundables. Igualmen-
te, el entorno del monte de Sant Martí y el conjunto montañoso de Son Fe condicionan 
la ribera de la laguna. Yacimientos como El Cuitor, El Colombar y Can Viscaí 1 (fig. 3: 2-39, 
2-90, 2-51), debido a su proximidad, podrían estar en estrecha relación con la laguna. 
Hacia el O, la poca pendiente del terreno dificulta la demarcación de unos límites, pero 
seguramente la zona húmeda llegaría cerca de la actual carretera Palma-Alcúdia –Ma.13, 
para continuar en dirección SE englobando las zonas de Els Ullalets, El Forcadet, Son 
Carbonell y Son Santjoan (fig. 2 y 3), que, como veremos, podrían ser menos profundas 
que el resto de L’Albufera. En la zona S, la necrópolis de Son Santmartí constituye el 
único yacimiento arqueológico de época romana, y el límite que marcaría su empla-
zamiento coincide con la extensión máxima de L’Albufera propuesta por Fornós (1995, 
p. 56, fig. 9) para el máximo Holoceno. Poco más al E, la laguna estaba condicionada por 
los sistemas dunares de Les Puntes.

La laguna contaría con una flecha litoral que la separaría del mar, tal como se puede 
comprobar con el hallazgo de ocupación estable en la restinga arenosa en torno al cambio 
de Era (fig. 8: S31 y S33). La laguna, que habría perdido ya en el siglo V a.C. buena parte de 
la influencia marina según Burjachs et al. (1994, p. 206), empezó a cerrarse progresivamen-
te con anterioridad al cambio de Era. Los estudios de Burjachs et al. (1994, pp. 208-209) 
y Giaime et al. (2017, pp. 189-190) coinciden en este punto, los primeros documentando 
gasterópodos, Phragmites y Typha, en consonancia con un medio lacustre de agua dulce, 
y los segundos identificando un aumento del conjunto de fauna de laguna. Esta restinga 
coincidiría grosso modo con la actual, en la que está contenida (Goy et al., 1997, p. 132).

La gola de L’Albufera se encontraba históricamente en el extremo N de L’Estany dels 
Ponts (fig. 8), tal como reflejan tanto la cartografía histórica (figs. 6 y 7) como varios estu-
dios geológicos (Muntaner Darder, 1980; Muntaner Darder, 1985; Goy et al., 1997). Dada la 
tendencia a la permanencia de este elemento de las lagunas litorales (Morhange et al., 
2015, p. 121), es posible que esta gola de época Moderna fuera la misma que durante la 
Antigüedad (Goy et al., 1997, p. 132), al menos a partir del cierre gradual de la laguna en 
el cambio de Era.
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5.2. Columna de agua

La potencial utilización de la laguna como área portuaria y su navegabilidad están con-
dicionadas por la columna de agua que tuviera en cada época determinada. De haberse 
producido una transgresión marina, tal como apuntaban los estudios de los años 80 y 
90 (e.g. Muntaner Darder, 1980; Muntaner Darder, 1985; Goy et al., 1997) la columna de 
agua habría sido considerablemente mayor que la actual. Sin embargo, como ya hemos 
comentado, los estudios más recientes (Morhange et al., 2001; Lambeck et al., 2004; An-
tonioli et al., 2007) tienden a descartar estas oscilaciones menores o transgresiones. En 
cualquier caso, y más allá del nivel del mar, la sedimentación del fondo lacustre, que 
podría situarse, en torno al cambio de Era, un metro por debajo del actual, iría en favor 
de una mayor columna de agua. Las profundidades de los estanques a mediados del 
siglo XIX, extraíbles del plano de Antonio López (Muntaner Darder, 1980, p. 32), pueden 
dar una idea de la navegabilidad de algunas zonas en aquel momento (tab. 3). Los re-
sultados publicados por Giaime et al. (2017, p. 197) apuntan a una columna de agua de 
en torno a 100±15 cm en los puntos de los sondeos POL 3 y POL 9 (fig. 8). Además, es 
destacable la posible utilización de máquinas de dragado a partir del siglo I a.C. en la 
zona E de L’Estany de Santa Anna, tal como se deduce del hiato en la sedimentación 
identificado en el POL 3 con la interrupción en el sedimento de la laguna entre 1521–1417 
cal a.C. y 162-101 cal a.C. (Giaime et al., 2017, pp. 197-199).

Tabla 3. Profundidades de los estanques en el siglo XIX según el plano de Antonio López. Datos extraídos de Mun-
taner Darder (1980, p. 32).

Estanques Profundidades s. XIX

Media

Estany Major 0,44 m

Estany dels Ponts 0,60 m

Estany de Baix 0,30 m

Estany de Les Puntes 0,30 m

La navegación de embarcaciones procedentes del mar –siempre que no existieran 
canalizaciones artificiales– estaría condicionada por las características de la gola en 
función de su profundidad, estabilidad y condiciones de navegación tales como vientos 
o mareas. La profundidad del agua en este punto debió ser crucial. En el detallado pla-
no de Antonio López de 1853 se aprecian profundidades de 40/50 cm cerca de la gola, 
donde el fondo era de arena. Esta columna de agua es muy similar a la de L’Estany Major, 
hecho que pudiera inducir a pensar en profundidades parejas en época romana, pero 
hay que tomar en consideración que las condiciones de sedimentación de la gola y de 
los estanques interiores pueden ser diferentes, y tampoco pueden descartarse trabajos 
de drenaje de esta parte para habilitar el paso de naves.

5.3. Navegabilidad y uso portuario en época romana

La hipótesis de una laguna litoral extensa con una columna de agua de en torno a 1 
m en las zonas menos profundas, junto con el hallazgo de sedimentología de Ancient 
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Harbour Facies y de restos de posible fondo de puerto, plantean inevitablemente la 
cuestión del potencial uso portuario en época romana. Efectivamente, la utilización 
de lagunas litorales conectadas con el mar como áreas portuarias está documenta-
da desde antiguo. Ejemplos, en este sentido, serían, por citar algunos, los alicantinos 
Dianium, Lucentum, Santa Pola, o Guardamar del Segura (Ferrer García, 2005; Espinosa 
Ruiz et al., 2006, pp. 31, 45-46 y 48). En cuanto al Mediterráneo occidental, los ejemplos 
más representativos son los de Narbo –Narbona– con los estanques de Bages y Si-
gean (Sanchez et al., 2012), Lattara –Lattes– con el Stagnum Latem (Jorda et al., 2008), 
Tharros –Cerdeña– con la laguna de Mistras (Ardu, 2013), o Luna –La Spezia– que, en el 
momento de su fundación, contaba con una laguna navegable (Bini et al., 2012; Bisson 
y Bini, 2012). Ya en el Mediterráneo oriental, el lago Mareotis, en Alejandría, es otro caso 
paradigmático (Flaux et al., 2017). Volviendo a la isla de Mallorca, otras zonas lagunares 
fueron utilizadas como fondeaderos, como en Santa Ponça (Calvià) en la Antigüedad 
(Vallespir et al., 1987, p. 5; Esteban et al., 1991) o en El Prat/Les Fontanelles (bahía de Pal-
ma) en la Edad Media (Muntaner Darder, 1957, p. 99; Goy et al., 1997, pp. 129-130).

Este tipo de lagunas litorales son fondeaderos muy seguros, pero sus accesos suelen 
tener escollos que pueden hacer peligrosa la navegación, al encontrarse cerca de des-
embocaduras de ríos (Marriner y Morhange, 2007, p. 159) o, en el caso de L’Albufera, de 
torrentes. Sin que el autor griego mencione explícitamente el polentino y, por lo tanto, 
con todas las reservas, estas características recuerdan la descripción que hace Estrabón 
sobre los puertos baleares (3.5.1): «(…) ambas [las islas Balear mayor y menor] son férti-
les y tienen buenos puertos, aunque sus entradas están minadas de escollos, de manera 
que exigen la atención de los que arriban a ellos» (traducción según Meana y Piñero, 
1992, p. 116). Además, el uso estaba lógicamente condicionado por su profundidad (Mor-
hange et al., 2015, pp. 110-120), si bien en época romana existían los medios para dragar 
el fondo y conseguir una columna de agua suficiente, como se ha podido documentar 
de manera excepcional en el puerto de Nápoles (Giampaola et al., 2005, pp. 54-62).

En cuanto al posible uso de L’Albufera en época romana con fines portuarios, y en 
concreto su zona cercana al puerto de Alcúdia, un aspecto propuesto anteriormente en 
repetidas ocasiones (p.ej. Muntaner Darder 1980, p. 27; Muntaner Darder, 1985, p. 7; Giai-
me, 2017), ya hemos comentado la presencia de una columna de agua de en torno a 100 
cm, al menos en algunas partes, donde se han documentado también restos de fondo 
de puerto (Giaime et al., 2017, p. 199; Vallori et al., 2018, p. 102). Además, la utilización 
como zona navegable parece reforzada por el posible dragado documentado en POL 3 
(fig. 8). En cambio, las profundidades de la laguna entre esta zona y la gola de acceso 
para la época romana, así como la ubicación y configuración de la gola, son desconoci-
das, aunque las características documentadas a mediados del siglo XIX (tab. 3) permiten 
presuponer columnas de agua incluso mayores, al menos en el interior. En cualquier 
caso, en zonas como Maristany, para las cuales contamos con información fiable y más 
completa, la navegabilidad habría sido muy limitada.

Estas aguas serían practicables para naves de pequeñas dimensiones, entre las cua-
les podemos incluir varias funcionalidades. Sin duda, embarcaciones de pesca simila-
res a la Fiumicino 5, una nave de 5,6 m de eslora y 75 cm de puntal especialmente adap-
tada a contextos lagunares (Boetto, 2006), podrían circular sin dificultad. La columna de 
agua sería también especialmente apta para la navegación de naves de fondo plano, 
como horeiae parecidas a la Napoli C, cuyo calado se ha estimado entre 81 y 118 cm. 
Estas naves tenían una función de servicio portuario, así como para la navegación en 
contextos fluviales —en nuestro caso, lagunares—, e incluso para la pesca, más que para 
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el transporte marítimo (Boetto, 2009, p. 295; Poveda, 2012, p. 286 y 290). Quizás naves 
caudicariae de pequeñas dimensiones, como la Fiumicino 3, de tan solo 5,5 m de eslora 
y 114 cm de calado (Boetto, 2010b, p. 141), podrían navegar por esta parte de la laguna.

Aparte de estas naves de servicio portuario o de pesca, es posible que otras embar-
caciones capaces de hacer la travesía entre las Baleares y la península ibérica pudieran 
acceder y circular por L’Albufera. Se trataría, en cualquier caso, de naves de pequeñas 
dimensiones y, sobre todo, escaso calado, que seguirían rutas de cabotaje o gran cabo-
taje/navegación segmentada a través de Ibiza (Arnaud, 2005, p. 107-118). Algunos ejem-
plos de este tipo de nave serían el pecio Illa Pedrosa, con 60 cm de calado (Vivar, 2016, 
p. 133 y 138), el Napoli C, con 81 cm (Poveda, 2012, p. 290), La Cavalière, con 85 cm (Char-
lin et al., 1978, p. 54; de Juan, 2013, p. 207; Poveda, 2012) o incluso Laurons 2, con 1,5 m de 
puntal (ca. 1 m de calado) (Poveda, 2012). En cambio, el calado de naves mayores, como 
el de Albufereta 1 (de Juan, 2013, p. 367), Napoli A o Dramont E (Poveda, 2012, p. 192, 365), 
con calados de en torno a 130 cm, les impediría circular por esta parte de la laguna. A 
su vez, naves de tradición ibérica de época romana, como Cap del Vol (cambio de Era), 
serían aptas para este entorno. Con escaso calado, su ámbito de actuación no se res-
tringía al fluvial y lagunar, sino que se extendía al cabotaje, llegando, por ejemplo, desde 
el entorno de Baetulo hasta los puertos de Narbo (de Juan, 2018, p. 105).

De todas formas, la mayor parte de pecios documentados en las islas Baleares co-
rresponden a barcos para la navegación de altura, como, por ejemplo, el Colònia de Sant 
Jordi A (ca. 100-80 a.C.), los Cabrera IV (30-35 m de eslora, 20 a.C.), VIII (30 m de eslora, 
primera mitad del s. I d.C.) y III (35 m de eslora, mediados del siglo III d.C.) (Colls 1987; 
Pons et al., 2001; Pons, 2004). Estas naves de mayores dimensiones, que cubrirían las 
rutas entre Hispania e Italia y entre Gallia y África, tendrían que haber fondeado en zo-
nas de mayor calado. El actual puerto comercial de Alcúdia, donde existen indicios de 
frecuentación en época romana, podría haber sido un buen fondeadero (Munar y Sastre, 
2010, p. 42; Giaime, 2017, p. 199), así como el entorno de la isla de Alcanada, donde ade-
más está constatado el uso de un pozo para hacer aguada (Gràcia et al., 2001).

Dado que no todas las naves de cabotaje podrían haber navegado por L’Albufera, es 
posible que la función de esta fuera la de puerto interior por el cual circularían embar-
caciones que prestarían servicio a las naves de mayores dimensiones que fondearían en 
el puerto exterior (fig. 8: H). Este puerto interior ahorraría un trayecto terrestre de, al me-
nos, 2 km desde el fondeadero hasta Pollentia, y no puede descartarse la presencia de 
almacenes que permitieran una función como puerto de redistribución regional, función 
ya apuntada por Munar y Sastre (2010, p. 42) para el puerto de la ciudad. Algunas de las 
estructuras halladas en los trabajos más recientes podrían asociarse a este hipotético 
puerto (fig. 8: S3 y S33), aunque la parcialidad de estos hallazgos no permite por el mo-
mento proponer ninguna función específica (viviendas, horrea, dársenas). En la restinga, 
el hallazgo de parte de una necrópolis en uso en la primera mitad del siglo I d.C. permite 
hablar de una ocupación estable (Vallori et al., 2018, p. 106). A estos cabe sumar los ha-
llazgos casuales de construcciones rectangulares (Munar y Sastre, 2010, p. 36) (fig. 8: G).

5.4. Cronología de la frecuentación

El uso de la zona inundada como zona portuaria debió empezar ya en época proto-
histórica, si aceptamos que el hallazgo de materiales púnico-ebusitanos de finales del 
siglo V a.C. (Guimarães, 2018, p. 110) denota esta utilización. De lo que no cabe duda es 
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del más que significativo aumento de la actividad comercial entre la conquista romana 
(123 a.C.) y principios del I d.C. La dinámica geológica de L’Albufera, así como la propia 
evolución de la ciudad, incidieron sin duda en el modo en que se utilizó la laguna como 
área portuaria. La sucesión en los picos de frecuentación entre las zonas analizadas 
por Guimarães (2018, pp. 87-93) a partir de los hallazgos de los sondeos arqueológicos 
(Vallori et al., 2018) quizá tengan relación con cambios en la configuración de la laguna 
que, como sabemos, empezó a cerrarse gradualmente a partir del cambio de Era. El área 
central (fig. 8) presenta una clara mayoría de individuos de 100-40 a.C., mientras el resto 
de áreas analizadas tiene picos en el periodo posterior, en 40 a.C. - 10 d.C.

El hecho de que se documente un descenso muy marcado en las importaciones a 
partir de principios del siglo I d.C. puede estar indicando un cambio importante de la 
laguna en la zona E (Munar y Sastre, 2010, pp. 42-43; Guimarães, 2018, pp. 87-93). Sin 
duda, este cambio tuvo relación con la sedimentación del fondo y con el progresivo 
cerramiento de la laguna a partir del cambio de Era, y que sería definitivo en el siglo VI 
d.C. (Giaime et al., 2017, pp. 190, 199). El abandono de ciertas partes del área portuaria 
por sedimentación podría tener relación con la falta de mantenimiento del fondo que, 
como hemos visto, probablemente sí se había producido en épocas anteriores mediante 
dragados. Este caso de abandono por sedimentación sería similar al del puerto de Vtica 
–Túnez–, abandonado entre mediados del siglo V y el VI d.C. debido a la sedimentación 
del río Mejerda (Delile et al., 2015).

Tras la inutilización de algunas zonas, el área portuaria de Pollentia debió concen-
trarse en otras partes, ya fuera reubicándose dentro de la laguna, o bien en el exterior, 
en el actual muelle en la bahía de Alcúdia, donde se conoce el hallazgo de ánforas 
en el fondo del puerto (Munar y Sastre, 2010, p. 35). Complementariamente, también 
podrían haberse utilizado las playas de El Barcarès y L’Olla, en la bahía de Pollença, 
donde se han producido hallazgos subacuáticos (Munar y Sastre, 2010, p. 35), y también 
otros puntos de la bahía de Alcúdia como Alcanada (Gràcia et al., 2001). Estos cambios 
de ubicación tendrían su reflejo en el registro sedimentario y arqueológico de los es-
tanques actuales.

A pesar de todo, en las zonas estudiadas la frecuentación es clara hasta finales del 
siglo III d.C. (Guimarães, 2018, pp. 90-95), un momento clave en la evolución de la ciudad, 
ya que buena parte del solar urbano se ve afectado por un gran incendio en 270-280 d.C. 
y, con posterioridad a estos momentos, la actividad edilicia y la propia ocupación de 
la ciudad, si bien no desaparecen, se ven drásticamente reducidas (Arribas y Tarradell, 
1987, p. 133; Orfila et al., 1999, pp. 102 y 112).

La evolución de L’Albufera entre el siglo VI d.C. y la época Moderna se desconoce. Sin 
duda, la sedimentación y la disminución de la columna de agua siguieron su curso. La 
pérdida de contacto entre la parte N de L’Albufera y el mar queda reflejada en el mapa 
de Binimelis, donde la zona ya está configurada en estanques que corresponden, a 
grandes rasgos, con los de los siglos XVIII-XIX. En esta época, otras zonas húmedas de 
Mallorca pierden su contacto directo con el mar. Es el caso de Els Prats, una antigua la-
guna cercana al aeropuerto de Palma, cuya actual barrera litoral o restinga fue datada a 
mediados del siglo XV –495 ± 70 BP– (Goy et al., 1997, p. 130).

Al menos desde el siglo XVIII, L’Albufera se configuró en cinco estanques principales 
que han llegado hasta la actualidad: en el término municipal de Alcúdia, L’Estany dels 
Ponts, L’Estany Major y L’Estany de Santa Anna, y, más al S, ya dentro de la Gran Albufera, 
L’Estany de Baix y L’Estany de Les Puntes. Estos estanques se comunicaban en general a 
través de acequias.
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6. CONCLUSIONES

Los diferentes factores y fuentes analizados permiten proponer que, en época proto-
histórica –siglos V al II a.C.– y romana –siglos II a.C. al V d.C.–, L’Albufera de Mallorca 
tuviera una extensión mayor a la actual en algunas zonas como la cercana a Alcúdia, y 
una mayor profundidad. Estas características posibilitarían la navegación en la laguna 
mediante naves de costa, y su uso como área portuaria, potenciada además por estar 
especialmente resguardada de temporales. Como se desprende de los primeros resul-
tados de los estudios geomorfológicos, la sedimentación del fondo y la consecuente 
pérdida de columna de agua debió provocar el desuso de, al menos, parte de esta área 
portuaria en torno al siglo VI d.C.

Aunque en la actualidad se puede empezar a trazar cómo fue L’Albufera durante la An-
tigüedad, estamos todavía lejos de poder ofrecer una imagen precisa de su extensión, sus 
características y las relaciones que se establecieron entre las comunidades humanas de 
su entorno y la laguna. Si bien la utilización de la parte cercana a Pollentia como área por-
tuaria no parece plantear dudas, cabe todavía investigar, tanto para la Prehistoria como 
para la Antigüedad, el grado de explotación de los recursos naturales de L’Albufera que, 
como ya hemos señalado, tuvieron especial relevancia en otras épocas, como denotan 
los preparativos para la conquista cristiana de 1229. Por una parte, la laguna podía ofre-
cer caza de aves acuáticas y pesca, y por otra, maderas propias de ambientes húmedos y 
cañizo. En este sentido, los datos obtenidos en Pollentia, si bien de carácter provisional, 
parecen indicar que las especies de laguna no están representadas en la actividad haliéu-
tica ni siquiera en los períodos en los que se practicó una pesca cercana a la costa, en los 
siglos I a.C. - I d.C. (Valenzuela Oliver, 2015, p. 175). Esto contrasta con las estrategias adop-
tadas por otras ciudades cercanas a lagunas, como Lattara –Gallia Narbonensis–, donde 
en los siglos IV-I a.C. la pesca fue casi exclusivamente de este tipo (Garcia y Sternberg, 
2008, p. 196). En cualquier caso, los recursos de L’Albufera podrían haber sido explotados 
por otros asentamientos, como los de la zona de Son Fe (fig. 3: 2-39, 2-90, 2-51, 2-93), o los 
situados en la zona S. Sin duda, la presencia de esta laguna costera y sus posibilidades de 
aprovechamiento como zona portuaria y de obtención de recursos, tuvieron una inciden-
cia en la fundación de la ciudad romana de Pollentia en este enclave particular.
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