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Yasmina Cáceres Gutiérrez, Patrice Cressier, Jorge De Juan Ares, María del Cristo González Marrero, Miguel Ángel Hervás Herrera

¿ALMOHADES EN EL MARRUECOS PRESAHARIANO?: EL AJUAR CERÁMICO  
DE LA FORTALEZA DE DÂR AL-SULTÂN (TARJICHT, PROVINCIA DE GUELMIM)

Résumé: Le projet “Sus-Tekna” est un programme pluridisciplinaire centré sur l’occupation humaine du bassin de l’oued Noun (provinces de Guelmin et de 
Tiznit, Maroc méridional). Les prospections de terrain ont permis de localiser un grand nombre de sites, parmi lesquels la forteresse de Dâr al-Sultân (Tarjicht, 
province de Guelmim) se signale par son caractère monumental et l’ampleur du territoire contrôlé. Ses caractéristiques la font interpréter comme une cons-
truction de l’État almohade, élevée vraisemblablement pour contrôler les tribus Djazûla traditionnellement intégrées à la mouvance almoravide. Les fouilles 
menées à bien ont mis en évidence un unique moment d’occupation, ce qui devait permettre, a priori, de caler chronologiquement son mobilier céramique avec 
une bonne précision. Les pièces céramiques associées aux contextes domestiques, scellées par l’effondrement des superstructures, méritent attention. L’étude 
des caractéristiques de la culture matérielle de cet important établissement ouvre la voie à une meilleure compréhension de l’occupation almohade du Maroc 
présaharien. La comparaison avec d’autres lots de céramiques du même espace géographique devrait permettre d’approfondir nos connaissances sur une région 
qui n’a fait l’objet, jusqu’à présent, que de très peu d’études dans ce domaine.

INTRODUCCIÓN

Dentro del programa pluridisciplinar “Investigaciones ar-
queológicas en la región de Sûs-Tekna”1 se han analizado, en 
la ladera sur del Anti-Atlas y en la depresión del wâdî Nûn, 
los vestigios de varias decenas de fortalezas, muy variadas 
en su tipología y funcionalidad. Dâr al-Sultân (arabización 
del beréber Tigimi Ugallid)2, dominando el oasis de Tarjicht 
(provincia de Guelmim), destaca por su monumentalidad y 
características (similitud con la arquitectura identitaria de-
sarrollada en las grandes ciudades de Magrib al-Aqsà por los 
Almohades, planificación rigurosa, complejidad del sistema 
hidráulico), así como por su capacidad para controlar un 
amplio territorio y bloquear el principal eje de comunicación 
oeste-este hacia las ciudades medievales y puertos caravaneros 
de Tâmdult y Siyilmâssa.
Desde su “descubrimiento” en los años 1930 ha sido con-
siderada, con más o menos firmeza, como una fundación 
almohade ligada a la conquista bastante temprana de regio-
nes de obediencia almorávide (RICARD 1939; BOKBOT et al. 
2002; ACIÉN, CRESSIER 2009). Por su parte, los historiadores 
especializados en la franja sahariana han mantenido opiniones 
contradictorias: para algunos constituyó «la primera funda-
ción de los Almorávides en el sur de Marruecos después de 
la sumisión de los Lamta y del wâdî Nûn» (JACQUES-MEUNIÉ 
1982: 244), mientras que otros asimilaban Tagyisht a la Ta’gizt 
de al-Baydaq3, apoyando el origen propiamente almohade 
de la fortaleza.
De confirmarse la fundación almohade del asentamiento 
– dada la brevedad de su ocupación – el ajuar cerámico do-
cumentado en condiciones estratigráficas fiables, constituiría 
un conjunto de referencia fundamental para el conocimiento 
de la cerámica en las regiones meridionales de Marruecos.
Para establecer la cronología de Dâr al-Sultân disponemos de 
cuatro grupos de argumentos que tendrían que ser discutidos 
detalladamente, tanto más en cuanto que la información que 
éstos nos brindan dista mucho de ser totalmente coherente: 
la toponimia, las características arquitectónicas, la excavación 
de las viviendas, y las dataciones por 14C.

TAGYISHT Y DÂR AL-SULTÂN ¿UNA CUESTIÓN  
DE TOPONIMIA?

Aunque, el oasis de “Tagyisht” o “Tagayiyt”, está ausente 
en las fuentes escritas a las que hemos tenido acceso, se ha 
querido localizar en él la ciudad yerma de Nûl Lamta (siglos 
IX-XIII) [JACQUES-MEUNIÉ 1982: 369], hipótesis que parece 
definitivamente rebatida por los descubrimientos recientes 
hechos en Asrir (Guelmim) por nuestro equipo (GONZÁLEZ 
et al. 2011).
Otra hipótesis hace de Dâr al-Sultân la primera fundación 
almorávide en el sur de Marruecos y –más tarde – la sede 
de la resistencia anti almohade; no reposa en más indicios 
que el nombre de Agadir Ugellid (JACQUES-MEUNIÉ 1982: 
244 y 259), y la tradición local que la considera obra de los 
Iwillimmidn (NAÏMI 2006: 141).
En cambio, si fuera acertada la asimilación – factible desde 
el punto de vista lingüístico – entre Tagyisht (topónimo 
actual) y Ta’gizt (topónimo citado por al-Baydaq), podría-
mos asegurar que Dâr al-Sultân constituyó un asentamiento 
estatal almohade, fundado para controlar a las tribus afines 
a la dinastía almorávide, hacia 1151-11524. En efecto, es lo 
que al-Baydaq deja entender del papel de la fortaleza que 
menciona. Tratándose de un autor personalmente involu-
crado en la gesta conquistadora de Ibn Tûmart, nos brinda 
un testimonio de primera mano.

Características arquitectónicas y topográficas

Dâr al-Sultân domina desde unos 400 m de altura el oasis de 
Tarjicht. El recinto define un trapecio de unos 112×150m, 
dividido en tres ámbitos sucesivos: una zona de hábitat (S1), 
una posible qasaba (S2), sede del qa’id o gobernador, y en lo 
más alto un pequeño espacio refugio, totalmente vacío. La 
muralla, precedida al suroeste por un ante-muro, estaba flan-
queada por diez torres macizas de las que cuatro reforzaban 
el tramo suroeste, en cuyo centro se abre una espectacular 
puerta monumental.
Esta puerta (arco poli-lobulado flanqueado por torres y acceso 
en codo simple dispuesto en un edifico cuadrangular sobre-
saliente hacia el interior) pertenece a un tipo desconocido 
– en el estado actual de nuestros conocimientos – hasta el 
advenimiento de la dinastía almohade5. No existen indicios 

1 Dirigido por Y. Bokbot (INSAP, Rabat) y J. Onrubia (Universidad de 
Castilla – La Mancha).
2 Con el mismo significado de “Casa del Rey”. Otro nombre actual es 
Agadir Ugallid.
3 NAÏMI 2006: 151. Al-Baydaq, editado y traducido por LÉVI-PROVENÇAL 
1928.

4 La última acuñación almorávide de Nûl Lamta está fechada en 1149-1150.
5 Sobre las puertas monumentales almohades y sus antecedentes almorávides, 
ver CRESSIER 2006.
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de que muralla y puerta no sean coetáneas (mismo aparejo, 
ausencia de todo indicio de remodelación). El aparejo cons-
tructivo (mampostería de lajas de roca local, regularizada a 
intervalos variables) documentado en la arquitectura “militar” 
de la alta Edad Media6, sigue en uso en épocas más tardías, 
mientras que el falso despiece de pequeños sillares incisos en 
el mortero de cal que cubría parte de la fábrica, se integra 
también en una moda ampliamente difundida bajo los Almo-
hades. El análisis de la planimetría general de Dâr al-Sultân 
da a entender que los elementos propiamente defensivos y el 
hábitat interior han sido edificados en un mismo momento 
(ver por ejemplo el exacto paralelismo entre el tramo oeste 
del recinto y uno de los ejes de las cuadrícula definida por 
las manzanas de viviendas) siendo el aparejo constructivo el 
mismo en ambos casos.
Por tanto, la probabilidad de que Dâr al-Sultân en su conjunto 
sea una fundación almohade nos parece muy alta. Esta inter-
pretación vendría confirmada, por último, por la morfología 
misma de la fortaleza, de dimensiones francamente reducidas 
en comparación con los ejemplos conocidos de fortificación 
almorávide7. Sus dimensiones y posición dominante respecto 
al conjunto del oasis la hacen propia de un puesto de control, 
no de un refugio para la población del valle.

Contexto arqueológico de los conjuntos cerámicos

Las excavaciones realizadas en Dâr al-Sultân durante las 
campañas de 2001 y 2003 se centraron en dos zonas. En 
la primera zona (S1), próxima a la puerta monumental de 
entrada y junto a una de las calles principales del tejido ur-
bano, se excavaron dos viviendas completas situadas en una 
misma manzana. El primer edificio, denominado vivienda 
norte, construido en una sola fase, contaba con un único 
momento de ocupación. Presenta planta trapezoidal, con 
techumbres posiblemente planas de tierra y con elementos 
vegetales soportados por entramados de vigas de madera. Las 
habitaciones se articulaban en torno a un patio de entrada. 
Los pavimentos estaban formados por tierra apisonada. El 
segundo edificio, denominado vivienda sur, es de planta 
rectangular con patio de entrada y habitaciones contiguas. 
Entre éstas cabe destacar, en su ángulo sureste, la ubicación 
de una letrina de cuidada factura que desagua en una calle 
meridional.
La segunda zona intervenida (S2) se sitúa en la zona interme-
dia, en la que supuestamente debía residir el qâ’id de la plaza 
fuerte. La excavación fue planteada en el sector central del 
segundo recinto, junto al pasillo de acceso al portillo oriental. 
Se documentaron dos viviendas, integradas en una manzana 
de grandes dimensiones. También construidas en una sola 
fase, con un único momento de ocupación. 
Estas viviendas siguen una organización clásica en la Edad 
Media magrebí, con patio central alrededor del que las ha-
bitaciones rectangulares se distribuyen en “U” o en “L”. El 
aparejo constructivo, es idéntico al de la muralla, con lajas de 
esquisto local, unidas con mortero de tierra. Los edificios eran 
de una sola planta y sus cubiertas planas (launa y entramado 
vegetal sobre vigas de madera).

En ambas zonas la duración de la ocupación parece haber 
sido breve (un solo nivel documentado en la zona superior) 
aunque suficiente para la realización de algunas reformas 
(una puerta cegada en el S 2 y la instalación de una choza 
con uso de cocina en el patio de una de las viviendas del S 1). 
Existiendo en ambas zonas una gran homogeneidad entre las 
construcciones concebidas como parte de un único proyecto 
urbanístico-defensivo.
Se pueden diferenciar cuatro fases en la secuencia de 
formación de las estratigrafías documentadas durante la 
excavación:
Fase Ia – Asociable a la construcción de la fortaleza. Estratos 
situados bajo el nivel de suelo de los patios de la viviendas.
Fase Ib – Asociado a la construcción de las viviendas. Los 
suelos fueron construidos en el mismo proceso de obra que 
los propios muros. Sin material arqueológico.
Fase II – Ocupación y abandono. Se recuperaron materiales 
asociados a la última ocupación de los edificios y a su mo-
mento de abandono.
Fase III. Destrucción de los edificios.

La cuestión del 14C

Cuando los datos arqueológico-arquitectónicos y textuales 
apuntaban de forma convergente hacia la interpretación 
de Dâr al-Sultân como fundación almohade, las dataciones 
obtenidas por métodos físicos (14C) vienen a plantear algunas 
dudas sobre lo que parecería seguro.
Se han analizado cuatro muestras. Una de ellas pertenece a 
la Fase Ib procedente de las maderas empleadas en la cons-
trucción de los edificios, BETA-259294, UE 163, con una 
fecha 1260-1150 B.P. Cal. (690-900 d.C.). Las tres restantes 
proceden de la Fase II asociada a los momentos de ocupación 
de las viviendas: BETA-259296, UE 184, con fecha 1140 a 
940 B.P. Cal. (810-1010 A.D.) y BETA-259295, UE 177d 
con fecha 980-910 B.P. ó 850-830 B.P. Cal. (970-1040 ó 
1100-1120 d.C.) y BETA-259293, UE 157 con fecha 970-
790 BP. (990-1160 d.C.) procedente de una letrina.
Llama la atención que, de las cinco horquillas cronológicas 
obtenidas, tres nos remitan no solo a un momento anterior 
a los Almohades sino también anterior a los Almorávides 
(STD5-2, 3a y 4), mientras que otra más amplia abarca esta 
fase histórica temprana (STD5-1). Si bien se puede admitir 
una reutilización de madera antigua en la construcción de 
la vivienda para la muestra STD5-2, no parecen aceptables 
desde el punto de vista de la arqueología las otras dos data-
ciones, sin que por ahora se pueda proponer una explicación 
para el desfase observado. Así nos encontramos con más de 
la mitad de los resultados invalidados y otros parecen, por 
tanto, sospechosos, manteniéndose cierta ambigüedad entre 
almorávide y almohade.
Tendremos que asumir este margen de incertidumbre en 
nuestro estudio de la cerámica.

LA CERÁMICA DE DÂR AL-SULTÂN

No disponemos de referencias que puedan servir como para-
lelo en la zona de estudio. Existen diversos estudios parciales 
sobre la génesis de la cerámica almorávide y almohade en 
Marruecos, algunos en proceso de elaboración o publicación. 
Ni su ámbito geográfico ni su método son homogéneos (FILI 
2004-2005: 234). Los estudios sobre la cerámica medieval 
en el “occidente” del Magreb han empezado a despuntar 

6 Ver el caso de la fortaleza de Âmargû, fechada ahora, como más tarde, en 
el siglo X por M. Acién (ACIÉN, CRESSIER 2009: 180; ACIÉN 2010).
7 No es baladí notar, para entender las diferencias conceptuales entre fortifi-
cación almorávide y almohade, que toda la fortaleza de Dâr al-Sultân podría 
caber en uno solo de los recintos cuadrangulares interiores del Tâsgîmût. 
Sobre el Tâsgîmût y las fortalezas dinásticas almorávides, ver CRESSIER, 
ERBATI 1998-1999.
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fig. 1 – Fase II. Uso culinario Formas cerradas (A1) y abiertas (A2); Transporte y contención (B), vajilla de mesa (C) y tapaderas (D).
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recientemente, tanto en yacimientos concretos (TAOUCHIKHT 
1995; DEVISSE, PICON 1995; BAZZANA, MONTMESSIN 1995; 
BENCO et al. 2010; entre otros) como en el marco de proyectos 
sobre un territorio (ver por ejemplo GONZÁLEZ et al. 2011; 
FILI, VAN STAËVEL 2008).
En su análisis será necesario recurrir a paralelos andalusíes, los 
únicos con referencias estratigráficas más o menos precisas. 
Aunque la lejanía entre ambos territorios y sus diferentes 
tradiciones cerámicas otorguen un valor relativo a estos 
paralelismos (FILI 2004-2005: 234).
Una característica común a todas las cerámicas vidriadas es 
que mayoritariamente pertenecen a recipientes de fondo anu-
lar, principalmente ataifores y cuencos. Diferenciándose del 
resto en su predominio de las pastas anaranjadas, y en menor 
medida las ocres y rojizas, apuntando cierta diferenciación 
en sus técnicas de fabricación. 
El conjunto presenta elementos que abarcan desde principios 
del siglo XII hasta época meriní (estos últimos en materiales 
de superficie). En las prospecciones de superficie se docu-
mentó un fondo de jarrita con pie discoidal o moldura en la 
unión del cuerpo con la base, de pasta clara y bien decantada. 
Tipo documentado en Belyounech (GRENIER DE CARDENAL 
1980: 238, fig. 7.a) y Ceuta (FERNÁNDEZ 1988, t. III, 39-40, 
nn. 1080-1084, 3013, figs. 4-5), una forma abundante en 
Valencia y Murcia, entre finales del XII y la primera mitad 
del XIII. También se constató la presencia de cerámicas 
posteriores, como cuencos de base cóncava característicos de 
finales del siglo XV y principios del XVI.
Es de destacar el único ejemplar de cuerda seca identificado 
en el yacimiento, de pasta rojiza, y un fragmento estampillado 
con el epígrafe “ةكرب” baraka (bendición).

Contextos de ocupación y abandono

Las cerámicas claramente asociadas a la ocupación del ya-
cimiento son las que presentan mayor interés. Antes de su 
descripción pormenorizada, señalaremos las características 
más significativas de la totalidad de cerámicas que se asocian, 
tanto al último momento de ocupación como al momento 

de construcción de la fortaleza, entre los que no parece existir 
un amplio periodo de tiempo.
El total de piezas estudiadas, entre las que no se han contabi-
lizado los fragmentos de una misma pieza, suma 180 (NMI). 
Las realizadas a mano suman casi dos tercios (el 64,4%) y las 
a torno suponen el 35%, documentándose una sola posible 
pieza a torneta.
Todas las a torno cuentan con cocciones oxidantes. Desta-
cando también, entre las a mano, las cocciones oxidantes 
que suponen el 65,3 % del total. Las reductoras y alternantes 
cuentan con una proporción idéntica, el 16,8%.
Las piezas vidriadas suponen el 5% del total. Destacan las 
vidriadas en verde al interior y al exterior, el 60% del total 
de las vidriadas. Si bien, a partir del reducido número de 
ejemplares, es precipitado tomar estos valores como altamente 
representativos del conjunto de la ocupación. En el resto, 
existe una gran variedad: vidriadas en verde al exterior y ama-
rillentos al interior; vidriadas meladas al interior y exterior con 
goterones verdes al exterior, vidriadas meladas amarillentas al 
exterior y en verde al interior; y las exclusivamente vidriadas 
en verde al interior.
Las únicas cerámicas decoradas están realizadas a mano, 
salvo algún caso de recipientes a torno con líneas horizon-
tales. Predominan distintos tipos de incisiones, destacando 
las peinadas presentes en el 5% del total de la muestra y las 
ondas simples horizontales en paralelo o aisladas con el 2,2% 
del total. Las pintadas tienen una representación reducida 
del 2,2%, realizadas siempre en recipientes a mano con una 
pintura roja de pobre calidad, tanto al interior como al exte-
rior del recipiente. Los ejemplos de impresas son escasos, un 
2,2 %, existiendo dos tipos, uno de pequeñas impresiones 
almendradas y otro con una línea horizontal de triángulos. 
Los cordones se asocian a ollas o tinajas, digitados en algún 
caso, estando presentes en el 1,1% del total de la muestra.
A partir de las características de las cerámicas asociadas a 
contextos cerrados se diferencian dos grupos: niveles de 
abandono documentados bajo los derrumbes de las estruc-
turas (Fase II) y materiales recuperados bajo los suelos de 
ocupación (Fase Ia).

fig. 2 – Fase II. Almacena-
miento (A). Fase IA. Mate-
riales bajo suelo (B).
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La fase II: la última ocupación y los niveles de abandono

Los materiales estudiados proceden de los niveles de ocupa-
ción y abandono de las casas localizadas en la zona norte (S2) 
y sur (S1). Se presentan atendiendo a series funcionales.
Formas de uso culinario (fig. 1): la mayoría con huellas de 
fuego. Se pueden agrupar en formas abiertas y cerradas.
Formas cerradas (fig. 1A.1.). Casi todas realizadas a mano, 
algunas presentan huellas de fuego al interior y al exterior. Son 
ollas u ollitas, por lo general de borde entrante, de boca con 
tendencia a cerrarse y perfiles en “S”, globulares o bitroncocó-
nicos. Tienen superficies alisadas, y cocciones tanto oxidantes 
como reductoras. Los bordes suelen ser redondeados y las 
paredes gruesas. Algún ejemplar aislado presenta un mamelón 
circular plano. Las decoraciones se reducen a líneas incisas 
enmarcando cruces o líneas horizontales a peine en el labio. 
Un ejemplar presenta una banda de líneas incisas horizontales 
que enmarcan una línea de puntos impresa a modo de ondas 
presentando, en la parte superior y en la parte central de la 
carena, bandas de pintura en rojo. Apenas se han conservado 
fondos, identificándose un único ejemplar de base convexa.
Formas abiertas (fig. 1A.2). Mayoritariamente a mano. Predo-
mina un tipo de cazuela semiglobular de paredes gruesas de 
cocción mayoritariamente oxidante. Los desgrasantes suelen 
ser de tamaño medio, a veces muy abundantes, y de tamaño 
grande de pizarra de la zona. Cuentan con bordes ligeramente 
entrantes y labios planos u oblicuos, a excepción de dos casos 
con boca ligeramente exvasada. El tratamiento de la superficie 
suele ser poco cuidado tendente a tosco, contabilizándose 
dos casos con un “raspado” interior y un solo caso bruñido 
al exterior. En las decoraciones aparecen líneas onduladas y a 
peine horizontal, decoraciones de cruces incisas enmarcadas 
en líneas formando pequeños casetones y pintadas en rojo 
en el borde, en forma de bandas al interior y exterior de la 
pieza. Las piezas a torno tienen formas similares tipo cazuela, 
de bordes ligeramente entrantes aunque este casi siempre es 
biselado y ligeramente remarcado al interior, presentando en 
algún caso un engobe blanquecino al exterior de la pieza. Las 
pastas son mayoritariamente ocre-amarillentas, bien decan-
tadas, y alisadas. Entre las decoraciones se observan bandas 
de líneas a peine horizontales.
Formas de transporte y contención (fig. 1B): la mayoría son 
jarras, ánforas y jarritas realizadas a torno con superficies 
alisadas sobre pastas ocre amarillentas y cocción oxidante. 
Los bordes suelen ser rectos, ligeramente entrantes y de labio 
oblicuo o biselado hacia el interior de la pieza. En un caso se 
aprecia una boca con tendencia al exvasamiento. Los cuerpos 
tienden a globulares, con hombro poco marcado con pie 
indicado y base convexa. No suelen tener decoración, salvo 
alguna línea incisa bajo el labio o entre el cuello y la carena. 
En algunos casos existe un engobe blanquecino al exterior 
de la pieza. Las jarras y jarritas presentan dos asas de sección 
ovalada y se diferencian en el tratamiento del borde, siendo las 
jarritas de borde recto y labio biselado y las jarras/ánforas de 
borde recto y labio plano engrosado. En contextos marroquíes 
contamos con paralelos datados en el siglo XII para los fondos 
convexos de jarra con pie indicado en Dchira (TERRASSE 1937: 
15 y lám. III) o Siyilmâssa, con una datación estimada en los 
siglos XI-XII (FILI 2004-2005: 239, lám. 6).
Vajilla de mesa (fig. 1C): son formas abiertas, exvasadas y a 
torno, con bordes triangulares vueltos, en algún caso plano, 
y labios remarcados. Solo contamos con un ejemplar que 
haya conservado el vidriado en verde al exterior e interior. 
Tienen pastas bien decantadas de color ocre-amarillento. Las 
paredes son de tendencia curva y los fondos anulares. Este 

tipo de ataifores son frecuentes en el periodo califal y taifa 
en la península Ibérica, perdurando en los siglos XII y XIII, 
presentando un pie anular de menor diámetro, altura mayor 
y más robusta, característico de los ejemplares más tardíos 
(CAVILLA 2005: 175).
Tapaderas (fig. 1D): se localizó una tapadera de base plana, 
paredes exvasadas y labio redondeado. En su centro conserva 
un asa que sobresale del borde. El asidero es trapezoidal.
Recipientes de almacenamiento (fig. 2A): engloban todos 
los tipos de tinajas y tinajillas. Realizadas a mano presentan 
superficies alisadas y desgrasantes medios. Las pastas son 
marrones y anaranjadas con cocciones oxidantes. Los bordes 
conservados son rectos, de labio vuelto y engrosado al exterior. 
Presentan cuello corto y tendencia globular. Entre las deco-
raciones se encuentran aplicaciones plásticas como cordones 
digitados, en algún caso con serie de incisiones en los bordes, 
y líneas horizontales a peine. En una pieza se observan restos 
de pintura roja desde el borde hacia el cuello.

Fase IA: los niveles bajo suelo (fig. 2B)
Son materiales localizados bajo el suelo del patio de la casa 
situada al norte de S1. Aunque no son abundantes resultan 
bastante significativos.
Formas de uso culinario: la mayoría a mano de cocción re-
ductora con pastas marrones o grises y desgrasantes medios 
y superficies alisadas, en general quemadas al exterior. Hay 
tres variantes: una olla de cuello exvasado, perfil en “S”, 
borde recto y labio redondeado; una forma cerrada ligera-
mente entrante con labio ligeramente apuntado; y una olla 
entrante labio redondeado y perfil globular con triángulos 
impresos entre el borde y la carena, cocción oxidante e in-
terior bruñido.
Cerámicas de transporte y contención de líquidos: se docu-
mentan dos jarras a torno oxidantes de pastas amarillentas y 
ocres. Una de alto cuello cilíndrico con borde recto y labio 
oblicuo engrosado, con dos asas ovaladas y decoración en el 
cuello de líneas incisas, recuerda a tipos de Calatrava la Vieja, 
Saltés, Almería y Lorca, fechados entre finales del siglo XII 
y principios del XIII (RETUERCE 1998, t. II, subtipo C38d). 
La segunda es una jarrita de borde recto, labio oblicuo 
biselado al interior, cuerpo ligeramente globular y hombro 
poco desarrollado. Tiene líneas incisas marcando el borde y 
su unión con la carena. Formas parecidas, con carena más 
globular, se localizan en al-Andalus en contextos almohades, 
si bien el tipo presenta adscripciones anteriores (CAVILLA 
2005: 194-195).
Tapaderas: dos tipos, a torno de pasta fina amarillenta/ocre. 
Una pequeña de paredes exvasadas, borde plano ligeramente 
redondeado, vidriada en verde oliva, con líneas incisas. Ejem-
plares tardoalmohades parecidos, sin vidriar, se identifican 
en Granada (MALPICA et al. 2007: 200-202 y fig. 9, n. 58) 
o Ceuta (SALINAS 2007: 336, lám. 12, n. 8). La segunda de 
base plana, paredes exvasadas y labio redondeado con un asa 
central que sobresale del borde. Tipo de amplia cronología 
en al-Andalus, presente desde época califal hasta la nazarí 
(CAVILLA 2005: 256-257).

CONCLUSIONES

Por el momento no es posible datar con garantías Dâr al-
Sultân, aunque algunos indicios permiten acercarnos a la 
cronología del conjunto cerámico estudiado.
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En el yacimiento cercano de Tuflit al-Harratin (GONZÁLEZ et 
al. 2011), posiblemente la ciudad de Nûl Lamta citada por 
al-Bakrî, la cerámica se encuentra bien datada entre los siglos 
X y XI, a partir de los ponderales y del 14C.
La comparación de las piezas vidriadas de uno y otro yaci-
miento permite apreciar algunas diferencias significativas. 
En Tuflit al-Harratin resultan abundantes los vidriados en 
color verde con una rica decoración de incisiones bajo cu-
bierta, que en Dâr al-Sultân se encuentran ausentes, pero que 
cuentan con paralelos en lugares tan alejados como Siyilmâssa 
(TAOUCHIKHT 1995), Tegdaoust (DEVISSE, PICON 1995) o 
más cercanos como la fortaleza de Asrir.
También en las producciones a mano se aprecian diferencias. 
En primer lugar la inexistencia de cerámicas pintadas, y en 
general de decoraciones en Tuflit al-Harratin en los niveles 
claramente contextualizados, y la práctica inexistencia de 
mamelones y elementos aplicados en Dâr al-Sultân. En los 
dos yacimientos encontramos superficies con un caracte-
rístico raspado de su superficie, pero que en el caso de Dâr 
al-Sultân resultan casi una excepción. También parece apre-
ciarse un cierto cambio en la cocción de los recipientes, ya 
que mientras que en el yacimiento más antiguo predominan 
las cocciones reductoras o alternantes, en el segundo caso 
lo hacen las oxidantes. Por último señalar que en ambos se 
encuentra presente un tipo de piezas con unos desgrasantes 
muy groseros y superficies muy toscas que si bien abundan 
en Tuflit al-Harratin, son muy escasos en el caso de Dâr 
al-Sultân. 
También se aprecian diferencias significativas con las cerá-
micas procedentes de contextos cerrados bien datados en 
los siglos XIV y XV en el cercano Agwidir de Asrir, donde 
aparecen nuevos tipos cerámicos totalmente ausentes en Dâr 
al-Sultân. 
Teniendo en cuenta las características arquitectónicas del 
yacimiento y el conjunto cerámico, en el que resultan signi-
ficativos los fondos con pie indicado, ciertos tipos de jarras 
y ataifores, se propone una cronología de mediados del siglo 
XII. Aunque será necesario profundizar en el estudio de este 
yacimiento para encontrar argumentos que nos permitan 
confirmar nuestra propuesta de su adscripción almohade.
En otros ámbitos geográficos, el interés de un material ce-
rámico como el presentado se consideraría secundario. En 
Dâr al-Sultân, no obstante, este interés se acrecienta por dos 
razones. La primera, al estar relativamente bien fechado en 
el siglo XII, constituye un conjunto de referencia para todos 
los yacimientos de estas regiones pre-saharianas, muy mal 
conocidas desde el punto de vista arqueológico. En segundo 
lugar, la información obtenida sería más significativa todavía, 
de confirmarse que la fortaleza de Tarjicht no es solo de épo-
ca almohade sino que se trata de una fundación del estado 
almohade mismo, en su programa político-militar de control 
de las tribus pro-almorávides.
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