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Paisaje sonoro de Castellón: cerámica 
y música desde la Protohistoria hasta la 

Edad Media

Sara Broto Lázaro*

David Mediel Ortigas*

Resumen
El presente artículo recorre con especial énfasis el periodo comprendido entre Protohistoria y Edad Media, reflexionando 

acerca del vínculo entre sonoridad y cerámica en este territorio y analiza algunas de las piezas clasificadas en el Museo de 
Bellas Artes de Castellón que pudieran remitir en su origen a alguna funcionalidad de carácter musical, contextualizando 
su importancia en la actualidad y planteando nuevas posibles hipótesis.

Palabras clave: paisaje sonoro, cerámica, música, Iberia, arqueología musical, Castellón.

Abstract
This article covers with special emphasis the period between Protohistory and the Middle Ages, reflecting on the link 

between sonority and ceramics in this territory and analyzes some of the pieces classified in the Museum of Fine Arts of 
Castellón that could originally refer to some functionality of a musical nature, contextualizing its importance today and 
proposing new possible hypotheses.

Key words: soundscape, ceramics, music, Iberia, musical archaeology, Castellón.

INTRODUCCIÓN

La investigación realizada se yergue dentro de 
los parámetros temporales de la línea de vida que 
se expone a continuación, en función de los datos 
arrojados por la propia evolución de la Historia de la 
música: Prehistoria - Protohistoria - Grecia y Roma 
- Íberos - Andalusí - Edad Media - Edad Moderna

Estos datos, trasladados al caso del territorio 
castellonense, sitúan una mirada especialmente 

notoria hacia el periodo hallado entre Protohistoria 
y Edad Media, siendo indispensable la aportación 
efectuada por la población íbera (pueblos pre-ro-
manos), cuando la provincia actual de Castellón 
perteneciera a la Edetania y la Ilercavonia ibérica 
(desde el siglo V aC hasta el surgimiento de Roma).

El trabajo está centrado en el estudio y recrea-
ción de los instrumentos musicales cerámicos que 
han sido propios de esta región histórica y todas las 
culturas subyacentes a ella, así como del posible 
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paisaje sonoro1 en su totalidad, como inevitable tes-
timonio de esta tierra. Debido a los vínculos e inter-
conexiones de este último concepto antedicho con 
otros campos tan diversos como la arqueología, la 
neurociencia, la psicología evolutiva, la etnomusi-
cología, la didáctica, la acústica y la organología, se 
ha decidido entrevistar a profesionales y personas 
expertas de cada uno de ellos, en orden de estable-
cer una imagen sólida de dicho paisaje.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Durante el proceso investigativo se ha descu-
bierto una predominante funcionalidad dual y com-
binatoria de los instrumentos musicales cerámicos: 
en primer lugar, como medios de comunicación a 
distancia, ya sea para el control del ganado, a tra-
vés de la imitación de animales (parte sonora de 
la zoosemiótica y aplicada sobre todo en la caza 
a través del uso de reclamos) o para dar señal y 
aviso del avistamiento del enemigo y, en segunda 
instancia, como herramientas de sanación.

Más allá de este aporte que, de antemano, 
resulta esclarecedor y orientativo en cuanto a la 
continuidad mantenida en aspectos pertinentes al 
modo de vida y a la relación del ser humano con 
la música, surge la cuestión de conocer qué otros 
universos más específicamente forman parte de 
este paisaje sonoro y, por ende, cuáles son los 
hilos conductores que conforman este tejido de 
raíces histórico-naturales, sonoras y artesanas, 
a lo largo de la línea de vida propuesta para su 
estudio. La mejor certificación de dicho paisaje 
sonoro se vislumbra esencialmente en lo lúdico, 

1 El concepto de paisaje sonoro aparece a mediados de los años 70 de la mano de Raymond Murray Schafer (n. 1933), 
que concibe la representación sonora como una composición musical que se puede aplicar también al análisis musical y 
al campo ecológico y pedagógico. Es algo más que el medio ambiente sonoro, ya que involucra todo aquello que puede 
percibirse como una unidad estética (Rodríguez, 2019)

místico, fauna, vestimenta, menaje y celebración, 
no únicamente como instrumentos musicales per 
se, sino también a través de otros elementos a los 
que, a priori, no se les atribuyen características 
acústicas.

En lo lúdico, se encuentra altamente vinculado 
a la realización sencilla de silbatos que son utili-
zados como juguete tradicional. En el terreno de 
lo místico entran en contacto con ritos y rituales 
(en especial, hallazgos en tumbas y santuarios), 
la religión, la cosmogonía, la mitología y el culto, 
o bien, son empleados para ahuyentar a los espí-
ritus e incluso acompañan lamentos en actos de 
alta carga simbólica como es el caso de enterra-
mientos y velatorios.

En la fauna, los silbatos zoomorfos han toma-
do un papel protagonista en la caza y el pastoreo, 
usados como reclamos que se construían duran-
te las propias jornadas a la intemperie, sin olvidar 
otros elementos sonoros de gran peso en este te-
rritorio como han sido los cencerros (Fig. 1) y otros 
apliques ornamentales de la caballería romana. 
Un buen ejemplo lo representa la bucina, cuerno 
de asta de ciervo perforado, colocado a ambos la-
dos de la cabeza del caballo como amplificadores 
del relincho.

Menos evidente, pero igual de interesante, 
es ahondar entre las piezas de la vestimenta y 
mencionar la aparición de elementos capaces de 
emitir sonido metálico al ser portados, como suce-
de con los pectorales de placa celtibéricos y sus 
colgantes cónicos (Jiménez Pasalodos, 2018), 
además de con otros complementos configura-
dos por cuentas y abalorios (véase Figura 8). Este 

Figura 1.- Proceso de dibujo de la pequeña campanilla 
de bronce

Figura 2.- Esbozo hecho con carboncillo y sanguina por 
el artista David Feroce. Detalles del protomo analizado.
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tipo de indumentaria está presente, sobre todo, 
en la vida cotidiana, conflictos bélicos y danzas, 
teniendo estas últimas una vinculación clara con 
lo ritual-simbólico y distinguiéndose entre danzas 
ante el cadáver o en el sepelio, guerreras (como 
las presentes en la iconografía del “Vaso de los 
Guerreros”, yacimiento de Tossal de Sant Miquel, 
Llíria, s. III-II aC), orgiásticas o agonísticas (Rodrí-
guez López, 2010).

Por otro lado, los instrumentos musicales cerá-
micos con mayor presencia en la historia del terri-
torio levantino serían los siguientes, categorizados 
todos ellos por su tipología según la clasificación 
de Hornbostel-Sachs (c. 1961):

•	 Idiófonos: ginebra, litófono, crótalos (cro-
tala), campanas (tintinnabula) y pectoral 
de placa.

•	 Membranófonos: pandero cuadrado, ka-
bar y kassaba.

•	 Cordófonos: lirae (liras) y khytara (cítara).
•	 Aerófonos: auloi (aulós), tibiae (tibia), sil-

batos y carnyx (o similares).

LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

Tras el acceso al inventario del Museo de Be-
llas Artes de Castellón, de mano del director de 
Arqueología, Arturo Oliver Foix, se procedió al 
análisis, esbozado y recreación de aquellas pie-
zas clave para la investigación del paisaje sonoro 
en la zona. A continuación, se presentan algunas 
de las mismas junto a parte de su ficha técnica 
y se acompañan de varias hipótesis originadas a 
raíz de su estudio junto a expertos en los diferen-
tes campos mencionados con anterioridad.

a. Reconstrucción de carnyx-trompa íbera. 
(Fig. 2, 3).

Descripción | Protomo pintado de marrón. Le 
falta el morro y la oreja derecha, presenta una per-
foración de pitorro.

Procedencia | Sant Josep, la Vall d'Uixó
Objeto | Cabeza de caballo
Clase genérica | Arte
Materia | Terracota
Cronología | Ibérica
(Fig. 2, 3)

b. Reconstrucción de trompa íbera circular. 
(Fig. 4 y 5).

2 Anotaciones aportadas por la investigadora Vicenta Gisbert, experta en instrumentos musicales aerófonos, a través 
de una conversación privada.

Descripción | Cabeza de caballo con un orificio 
central que pasa por el cuello y sale por la boca, 
por lo que la pieza debería formar una vasija. Está 
decorada con pintura roja. Le falta el hocico y las 
orejas.

Procedencia | Les Calçades, Albocàsser
Objeto | Protomo caballo
Clase genérica | Doméstica
Materia | Terracota
Cronología | Ibérica
(Fig. 4, 5)

Hipótesis (a y b) | Se trata de fragmentos cla-
ramente incompletos con un conducto de aire per-
fectamente construido, definido a través de algún 
elemento adicional en la fase de precocción, como 
pudiera ser el tallo de un junco, dadas sus caracte-
rísticas y flexibilidad. Si valoramos la zona de pro-
cedencia, Albocácer, en los ambientes de rambla y 
terrazas aluviales asociadas la vegetación es una 
comunidad de ribera dominada por perennifolios. 
La más característica es la Asociación Rubo-Ne-
rietum oleandri, en la cual el elemento dominante 
es el baladre acompañado de cañares y juncos, 
entre otras especies adaptadas a las condiciones 
de rejuvenecimiento (Segarra, 2017). Sin embar-
go, según estudios previos, se señala la utilización 
de un palo de madera como guía en la creación del 
tubo ultracircular (Jiménez, et al. 2013). Todas las 
características apuntalan la falta de una sección 
tipo bisel, como la que presentan las flautas, por lo 
que podríamos estar ante instrumentos aerófonos 
íberos, quizá de una longitud bastante mayor en la 
que se dispusieran una serie de orificios para mar-
car y señalizar diferentes toques, en función de 
su aplicación (milicia, caza…)2. Los dos orificios 
laterales coinciden con los característicos de las 
ocarinas y algunos silbatos cerámicos de mayor 
complejidad, cumpliendo la funcionalidad de mo-
dulación del sonido. A partir del estudio y conoci-
miento acerca de las representaciones zoomorfas 
en dracos, gaydas, carnyx, trompas numantinas y 
silbatos, el protomo B parece simular la cabeza 
de un tejón, animal muy abundante en la época a 
la que pertenece. Ambos podrían haber sido em-
pleados durante la caza para darle la consigna al 
perro, de modo que este accionara despejando el 
vuelo de las aves que se estaban cazando o, in-
clusive, para marcar su regreso ya con el animal 
capturado (liebres, lirones, etc.) (véase Fig. 4).
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Figura 4.- Esbozo hecho con carboncillo y sanguina por 
el artista David Feroce. Detalles del protomo analizado.

Figura 5.- Reconstrucción de trompa celtíbera circular 
en cerámica realizada por el artista David Feroce.

Figura 3.- Reconstrucción de carnyx-trompa celtíbera en 
cerámica realizada por el artista David Feroce.

c. Reconstrucción de silbatos zoomorfos (Fig. 
6, 7). 

Descripción | Silbato de forma zoomorfa
Procedencia | Plaza Mayor, Vila-real
Objeto | Silbato
Clase genérica | Musical
Materia | Cerámica
Cronología | Moderna
(Fig. 6, 7)
Hipótesis | Los silbatos cerámicos con figuración 

antropomorfa o zoomorfa han estado presentes en 
la Península Ibérica desde tiempos protohistóricos 
(Fig. 7). Sin duda, este modelo es uno de los ejem-
plares más avanzados en acústica que permitía 
modular el sonido emitido a través de los agujeros 
dispuestos a ambos lados de la cabeza. 

d. Reconstrucción de campanas íberas de 
placa pectoral (Fig. 8, 9).

Descripción | Campana de forma cónica con 
agujero en la parte superior. Badajo de forma rec-
tangular sujetado por una varilla transversal. Deco-
rado en la parte exterior con acanaladuras.

Procedencia | Puig de la Nau
Objeto | Campana
Clase genérica | Musical
Materia | Bronce
Cronología | Ibérica
(Fig. 8, 9)
Hipótesis | Parecen coincidir por dimensiones, 

época y forma particularmente alargada y estrecha, 
con las campanillas cónicas propias de la placa de 
pectoral descrita con anterioridad, sección de la ar-
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Figura 6.- Dibujo hecho con rotulador por el artista David 
Feroce. Detalle de silbato zoomorfo (imitando la figura 

de un perro) y persona ejecutándolo.
Figura 7.- Silbato zoomorfo de Villarreal imitando la 

figura de un perro

Figura 8.- Colgantes de bronce de la indumentaria. Figura 9.- Esbozo hecho con carboncillo y sanguina por 
el artista David Feroce. Detalle de pequeña campana 

íbera de badajo plano y de fragmentos de placa de pec-
toral junto a las piezas originales.

madura que cubría el torso de los guerreros íberos, 
también características de cinturones militares e in-
dumentaria de la aristocracia guerrera. Resulta cla-
ve el formato rectangular del badajo, aplicado tam-
bién en cencerros y campanas cuadrados. Durante 
los conflictos bélicos los guerreros reforzaban el 
sonido como un grito de guerra, reflejando el valor 
propio y provocando temor en el enemigo. Mientras 
que en las puertas de las casas, pórticos o entradas 
de las tabernae (comercios), las tintinnabula se col-
gaban como portadoras de buena fortuna, protecto-
ras y ahuyentadoras de malas energías.

e. Esta pieza no ha sido reconstruida pero sí 
esbozada y analizada (Fig. 10).

Descripción | Clavija torneada en un extremo 
con molduras y plana en el otro. Inicio de perfora-
ción en los lados de los extremos.

Procedencia | Castell Vell de la Magdalena, 
Castelló de la Plana

Objeto | Clavija
Clase genérica | -
Materia | Hueso
Cronología | Islámica
(Fig. 10)
Hipótesis | Se conserva junto a otro fragmento 

semicircular de tamaño mayor, por lo que no hay 
por qué desestimar, en este punto y tras contrastar 
las diversas conjeturas junto al personal experto, 
que conjuntamente pudiesen formar parte de un 
instrumento musical de viento. En caso de encon-
trarnos ante una clavija tradicional para instrumento 
cordófono, esta pieza habría de tener bien surca-
das una serie de líneas cilíndricas para proporcio-
nar una buena sujeción de las cuerdas, al contrario 
de lo que ofrece la pieza a través de sus surcos o 
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molduras convexas. Otra pista reveladora la otorga 
el orificio doble de los extremos, una doble salida, 
superior e inferior, que señala que el fragmento en-
contrado podría insertar en el interior de una segun-
da pieza, por lo que pudiera ser el propio fragmento 
que la acompaña. Presenta, además, grandes simi-
litudes con la cápsula en la que se protege usual-
mente la doble lengüeta en un aerófono3, de modo 
que esta se insertara en la parte de arriba y para 
evitar que se quiebre se le realiza una perforación, 
por lo que al soplar se produce únicamente vibra-
ción. Un ejemplo de ello se puede referenciar en 
las cápsulas en las que se protegen las dobles len-
güetas de las gaitas o, bien, en los barriletes de los 
clarinetes.

Figura 10.- “Clavija” analizada, 
actualmente en exposición.

En suma a los yacimientos hasta aquí expues-
tos, cabe mencionar algunos más también relevan-
tes por sus excavaciones y proximidad a la provin-
cia de Castellón, en donde se han producido hasta 
la fecha hallazgos relacionados con la arqueología 
musical: La Serreta, en Penáguila y el yacimiento 
ubicado en la localidad de Petrer, ambos en Alicante 
y, en territorio de provincia valenciana, los hallados 
en Benetúser y Llíria (Bonet, Mata, 1997); fuera de 
la Comunidad Valenciana, sendos descubrimientos 
en La Escondilla, en Peñalba de Villastar (Teruel) y 
El Cigarralejo (Murcia).

CONCLUSIONES FINALES

Tras profundizar en los orígenes y diversos ám-
bitos de la sociedad del actual territorio castellonen-
se, en los que se han hallado evidencias sonoras 
en mayor o menor medida y analizar sus relaciones 
y utilidades, se cree vital añadir los paisajes sono-
ros que conforman por sí mismos algunos de los 
oficios tradicionales de esta zona como fue la me-
talurgia durante la Edad del Hierro o, en una visión 
más amplia de la línea evolutiva de este paisaje, 
la alfarería, la artesanía textil con predominancia 
del esquilado de ovejas, las industrias de calzado, 
canasteros y esparteros (destacando la silletería), 
la cantería y el talle en madera, sin olvidarnos del 
folclore y músicas populares de la zona como parte 
de ese tejido acústico que ha vestido durante siglos 
a la provincia de Castellón.

Valorando los comportamientos musicales como 
hechos culturales en la mayoría de sociedades hu-
manas, desde la Protohistoria hasta la Edad Media 
se ha demostrado el predominio de instrumentos 
musicales realizados a torno o a mano en este ma-
terial natural, la arcilla, utilizados principalmente 
como medios comunicativos y de señalización, pero 
también como instrumentos sanadores, encontran-
do evidente la interrelación música-muerte-vida así 
como los conceptos de “éxtasis místico” o “catar-
sis”, a lo largo de todo el proceso investigativo. No 
cabe duda, asimismo, de que tanto aerófonos como 
idiófonos han sido siempre los protagonistas obvios 
de esa composición musical viva en esta tierra me-
diterránea y una de las razones primeras puede te-
ner mucho que ver con la facilitación de la emisión 
de la onda sonora que radian, puesto que ambas 
categorías reúnen las mejores características en 
cuanto a proyección de sonido, lo que las convierte 
en ideales medios de comunicación a distancia.

3  Anotaciones aportadas por la investigadora Vicenta Gisbert a través de una conversación privada.
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