
MEDAMUD,
UN CENTRO DE PRODUCCIÓN
CERÁMICA EN EL ALTO EGIPTO

Estudio de los materiales cerámicos recuperados
en las excavaciones del IFAO entre 1925 y 1939

Zulema Barahona Mendieta

Servei de Publicacions

El yacimiento arqueológico de Medamud, algo al norte de Karnak, en el Alto Egipto, destaca en la historiografía 
egiptológica por ser uno de los primeros lugares donde se pudieron documentar las sucesivas etapas de la 
historia de un templo y su complejo arquitectónico desde sus orígenes, en plena época faraónica, hasta los 
tiempos tardorromanos y bizantinos. Las primeras excavaciones en el lugar fueron llevadas a cabo en los años 
veinte y treinta por el Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) de El Cairo y el Museo del Louvre. Estas 
campañas arqueológicas proporcionaron gran cantidad de materiales cerámicos, tanto recipientes como 
terracotas, soportes o canalizaciones, que en seguida se revelaron de gran interés por razones cronológicas, 
ya que abarcan buena parte de la historia de Egipto, y tecnológicas, pues se hallaron asociadas a talleres 
y hornos. Sin embargo, estos hallazgos requerían ser reevaluados a la luz de los conocimientos y métodos 
actuales en el ámbito de los estudios ceramológicos y arqueológicos en general.

Este es el objetivo de la presente obra. Gracias al estudio detallado de estos materiales en relación con su 
contexto original y a un meticuloso trabajo de investigación archivística en varias instituciones internacionales 
donde se guardan documentos, planos y fotografías relacionados con aquellas excavaciones, se ha podido 
reconstruir la mayoría de los conjuntos originales de piezas y se han alcanzado nuevas e importantes 
conclusiones arqueológicas, sociales, económicas y culturales.

De forma interrelacionada, la obra propone también una reinterpretación del conjunto arquitectónico del 
yacimiento, en la que destaca el reestudio del llamado temple primitive. A través del análisis de la cerámica, 
ha sido definitivamente datado a comienzos del Reino Medio (y no en tiempos anteriores, como habían 
supuesto sus descubridores), lo cual redefine la cronología del yacimiento, y se han podido establecer 
las sucesivas fases históricas por las que atravesó el conjunto arquitectónico desde esos orígenes hasta el 
abandono de la ciudad entorno al siglo viii d. C. Asimismo, se ha estudiado la reocupación del espacio del 
temenos del templo en Época Tardorromana y Bizantina y se ha evidenciado la importancia de la ciudad en 
estas etapas tardías como centro urbano de gran dinamismo económico y cultural.

Pero una de las contribuciones más importantes de esta obra es el análisis de las producciones cerámicas 
de Medamud, que abarcan desde el Reino Medio hasta la Época Bizantina, y las conclusiones históricas que 
de él se derivan. Durante más de dos mil años, la ciudad fue uno de los centros de producción cerámica 
más importantes no solo de Egipto, sino de todo el Mediterráneo oriental, lo cual la convirtió en uno de 
los motores económicos de su región y del país. En Época Romana, esto le supuso ser rebautizada con el 
elocuente nombre de Keramiké. La identificación de numerosos talleres y hornos cerámicos, datados desde 
el siglo xv a. C. hasta los tiempos bizantinos, revela un importante volumen de producción y una gran 
diversidad de productos, desde utilitarios hasta rituales, caracterizados por una decoración singular, todo lo 
cual sugiere formas de producción industrializada únicas en la región.

El texto se complementa con abundante material ilustrativo de gran calidad, consistente en fotografías y 
planos, tanto actuales y en color como antiguos y recuperados en los archivos.
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PLANO 1: Croquis del Kom de Medamud en 1925 (Bisson de La Roque 1926: pl. I.).



PLANO 2: Plano del templo, dividido en secciones excavadas en 1925 y emplazamiento de los principales objetos encontrados 
(Bisson de La Roque 1926: pl. II).

isson de La Roque



PLANO 3: Plano del templo en 1925, con las estructuras conservadas y restituidas (Bisson de La Roque 1926: pl. III).



PLANO 4: Plano del templo, con la designación de las divisiones creadas a partir de 1926 (Bisson de La Roque 1927: pl. I) .



PLANO 5: Plano de la parte delantera del templo con los principales objetos hallados en 1926 (Bisson de La Roque 1927: pl. II).



PLANO 6: Plano de la parte trasera del templo con los principales objetos hallados en 1926 (Bisson de La Roque 1927: pl. III).



PLANO 7: Plano de los sectores excavados en 1927 al sur del templo, con los principales objetos hallados (Bisson de La Roque 1928: pl. I).



PLANO 8: Plano de la restitución arquitectónica de la iglesia descubierta en 1925 (Bisson de La Roque 1928: pl. IX).



PLANO 9: Plano de los sectores excavados en 1928 al Este del templo, con los principales objetos hallados y recintos templarios 
(Bisson de La Roque 1929: pl. I).



PLANO 10: Plano del templo con la interpretación de las distintas plataformas de cimentación según Bisson de la Roque (Bisson 
de La Roque 1929: pl. II).



PLANO 11: Plano de los sectores excavados en 1929 al Oeste del templo con el emplazamiento de los principales objetos encontrados (Bisson de La Roque 1930: pl. I).



PLANO 12: Plano del sector excavado en 1930 al Suroeste del templo con las principales estructuras y cotas (Bisson de La Roque 1931: pl. I).



PLANO 13: Plano de la zona de la prensa descubierta en 1930 en el sector al Suroeste del templo (Bisson de La Roque 1931: pl. II).



PLANO 14: Plano del sector excavado en 1930 al Norte del templo con las principales estructuras y cotas (Bisson de La Roque 
1931: pl. III).



PLANO 15: Plano de los recintos sagrados y las plataformas de cimentación de los templos sucesivos, según la propuesta de Bisson 
de la Roque (Bisson de La Roque 1931: PL. IV).



PLANO 16: Plano de los sectores excavados en 1931 y 1932 en el dromos del templo, con las principales estructuras y cotas (Bisson de La Roque 1933: pl. I).



PLANO 17: Plano de la iglesia descubierta en 1932 en el dromos del templo (Bisson de La Roque 1933: pl. III).



PLANO 18: Restitución arquitectónica de la iglesia descubierta en 1932 en el dromos del templo (Bisson de La Roque 1933: fig. 16).



PLANO 19: Plano del sector de hornos cerámicos descubiertos en un sondeo al Sur del kom en 1928 (Bisson de La Roque 1933: 
pl. IV).



PLANO 20: Calco actualizado del sector de hornos cerámicos descubiertos en un sondeo al Sur del kom en 1928 a partir de Bisson 
de La Roque 1933: pl. IV. (Zulema Barahona Mendieta).



PLANO 21: Emplazamiento de los depósitos de fundación y del Serapeum reexcavados en 1932 (Bisson de La Roque 1933: pl. V).



PLANO 22: Plano de la excavación alrededor del almacén sur al Noroeste del templo en 1932 (Bisson de La Roque 1933: pl. VI).



PLANO 23: Plano del templo del reino Medio descubierto en 1938 (Robichon; VaRiLLe 1939 A: Fig. 2).



PLANO 24: Primer plano publicado del «templo primitivo» de Medamud (Robichon; VaRiLLe 1940: pl. I).



PLANO 25: Último plano publicado del «templo primitivo» de Medamud (sainte-FaRe GaRnot 1944: pl. I).



PLANO 26: Plano de las fases A y B de la excavación de 1930 al Suroeste del templo a partir de Bisson de La Roque 1931: pl. I (Zulema Barahona Mendieta).



PLANO 27: Plano de la fase C de la excavación de 1930 en el conjunto del templo, con las principales estructuras asociadas y los hornos cerámicos descubiertos, a partir de Bisson de La Roque 1931: pl I (Zulema Barahona Mendieta).



PLANO 28: Fotografía aérea del kom de Medamud tomada alrededor de 1936. Nº1: Muralla almenada descubierta en 1935; Nº2: 
Sondeo realizado en 1933 al Sur del embarcadero; Nº3: Sondeo realizado en 1928 donde se descubrieron un conjunto de hornos 
cerámicos; Nº4: Posible lugar del primer sondeo realizado en 1928; Nº5: Sondeo donde se descubrió el trazado este del recinto de 
Augusto; Nº6: Esquina noreste del recinto de Augusto. (Conservado en el archivo del IFAO, MS_0007_ 0077).



PLANO 29: Croquis ilustrativo en forma de sección acumulativa (Dirección Este-Oeste) del sector suroeste del templo excavado 
en 1930 (Zulema Barahona Mendieta).




