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Reseñas

Thierry Van coMPernolle, Topografia e insediamenti nella Messapia interna. Ri-
cerche e studi storico-archeologici a Soleto (Lecce) e nel territorio, Pisa, Edizioni 
ETS, 2012, 124 pp. [ISBN: 978-8-846-73022-0].

Dentro de la colección de estudios englobada en el proyecto titulado “Agri e chorai 
tra Magna Grecia e Etruria”, dirigido por G. Cordiano y que ha dado ya a la luz otros 
cuatro trabajos previos, aparece ahora el libro objeto de esta recensión, debido a Thie-
rry Van Compernolle. Su objeto es dar a conocer una serie de excavaciones llevadas 
a cabo en los últimos años en la ciudad y el territorio de Soleto, la antigua Soletum, 
en la Mesapia interna. Tras un prefacio a cargo de Maurizio Paoletti, en el que se 
pasa revista a la historia de la ciudad, se definen, en la “Introduzione”, los objetivos 
del programa de investigación cuya publicación recoge la presente obra. Los mismos 
tratan de analizar tanto la estructura urbana de Soleto (formas de poblamiento, rela-
ciones entre áreas públicas y privadas y entre zonas de habitación y funerarias) como 
la estructura de su territorio. La pertinencia de estas investigaciones es grande puesto 
que, como se informa en esta introducción, el crecimiento urbano de la localidad 
actual, sobre todo desde 1981, está poniendo en serio riesgo la conservación de los 
restos antiguos, proceso que también afecta al antiguo territorio, objeto en la actuali-
dad de un urbanismo descontrolado.

Tras esta introducción se suceden diversos capítulos temáticos que van desgra-
nando los resultados de las investigaciones de los últimos años. Durante la Edad del 
Hierro el área de Soleto estaba ocupada por diversos núcleos dispersos de los que han 
sido objeto de estudio varios (Fondo Fontanella, Proprietà Montinaro, Piazza Catte-
drale), todos ellos constituidos por grupos de cabañas ovales. Esta situación duraría 
desde, al menos, el s. VIII a.C. al s. V a.C., si bien con el tiempo las cabañas van 
siendo sustituidas por estructuras de planta más regular construidas sobre cimientos 
de piedra. En Quattrara di Soleto se ha podido identificar este tránsito de la cabaña a 
la casa durante el primer cuarto del s. V a.C., lo que marcaría la aparición de ciudades 
en estos territorios de la Mesapia interna, con un cierto retraso con respecto a áreas 
más próximas a la costa.

Las excavaciones han mostrado una ausencia de testimonios durante buena parte 
del s. V a.C. y la primera mitad del s. IV a.C. debida, posiblemente, a las reutilizacio-
nes posteriores de las estructuras de este periodo. Ello hace que el siguiente momento 
que ha proporcionado datos sea el helenístico. Para esta fase, sobre todo a partir de 
fines del s. IV a.C., se han detectado en varios puntos edificios compuestos de dos 
ambientes principales y un pequeño patio, que son característicos de la Mesapia he-
lenística. En cuanto a áreas funerarias, se han excavado bien pequeñas necrópolis, 
bien tumbas de cista de piedra anexas a áreas de vivienda; asimismo, se ha exhumado 
alguna área cultual de pequeño tamaño.

Las prospecciones han sacado a la luz también restos de la red viaria que estaba 
en relación con las murallas, de las que las vías parten en sentido radial. Del mismo 
modo, se han investigado los recintos murarios, uno de ellos externo y otro interno; 
el primero abarcaría una superficie de unas 75 ha, mientras que del segundo no puede 
precisarse ni el perímetro ni el espacio englobado. Su construcción, al menos del 
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exterior, se dataría en la segunda mitad del s. IV a.C. Los inicios de la época romana 
no han aportado demasiados restos, en parte porque Roma castigó a la ciudad con la 
despoblación por su postura filopúnica durante la Segunda Guerra Púnica.

El capítulo 10, de gran interés, recapitula los datos obtenidos sobre el asentamiento 
de Soleto, destacándose que las únicas obras públicas merecedoras de este nombre 
serían las murallas que protegerían agrupaciones de habitaciones y tumbas dentro de 
su perímetro, pero sin constituir una trama urbana organizada, propia de una estruc-
tura social de tipo gentilicio. En torno al centro principal seguirían existiendo centros 
secundarios asimismo dispersos.

Tras la Segunda Guerra Púnica Soleto debió de quedar abandonada, como mues-
tra la expresión Soletum desertum que se encuentra en Plinio (NH, III, 101, 5); ello 
permitió la conversión de su territorio en ager publicus romano explotado a través de 
instalaciones como la villa rustica que se excavó en el Fondo Parparusso, levantada 
en el s. II a.C. y activa al menos hasta los siglos II o III d.C. A partir de ese momento 
se abandonará y en sus proximidades se construirá una factoría dedicada a la agricul-
tura y la ganadería y que perdurará hasta fines del s. V o inicios del s. VI d.C. Se han 
localizado también algunos restos de época bizantina.

El capítulo 11, “Considerazioni conclusive”, retoma, muy brevemente, los princi-
pales hitos de la evolución del poblamiento de Soleto desde la Edad del Hierro hasta 
época bizantina. Se insiste, en el último párrafo del libro, en el carácter de la localidad 
como punto central en las redes de comunicación del Salento y se alude, de pasada, 
al documento epigráfico conocido como el “Mapa de Soleto” que, en el momento de 
su descubrimiento, generó amplia polémica y del que no se encuentra ninguna otra 
referencia a lo largo de la obra.

El libro, acompañado de un profuso y útil aparato gráfico es, pues, un adelanto a la 
publicación detallada de los numerosos hallazgos que enumera el mismo y que mues-
tran el desarrollo de la actividad humana en el área de Soleto; la visión general, que 
el propio libro pretende sugerir, integra estudios de áreas urbanas y territorios rurales 
dentro de una perspectiva que abunda, de modo consciente, en la longue durée.
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