
LXXI - n.s. II, 10

2020

A
R

C
H

E
O

L
O

G
IA

 C
L

A
SS

IC
AI testi corredati da un breve riassunto in lingua straniera, – come pure tutta la 

corrispondenza redazionale e i volumi per recensione – debbono essere inviati alla Rivista 
Archeologia Classica, Sezione di Archeologia, Dipartimento di Scienze dell’antichità, Sapienza 
- Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma (archeologiaclassica@uniroma1.it), e
debbono essere redatti secondo le norme della rivista. Fotografie e disegni vanno consegnati
dagli Autori insieme al testo e devono essere di qualità atta a consentirne la riproduzione.

I volumi per cambio debbono essere inviati a: Biblioteca di Archeologia Classica del 
Dipartimento di Scienze dell’antichità, Sapienza - Università di Roma.

La Rivista fornisce agli Autori un estratto in formato PDF.
Per ordinazioni e acquisti anche di annate arretrate, rivolgersi all’Editore: «L’Erma» di 

Bretschneider, Via Marianna Dionigi 57, 00193 Roma - www.lerma.it.

AA.VV.   ARCHEOLOGIA CLASSICA
ISBN 978-88-913-2112-1

IS
SN

 0
39

1-
81

65

nuova serie

Vol. LXXI - n.s. II, 10
2020

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA





nuova serie

Rivista del Dipartimento di Scienze dell’antichità

Sezione di Archeologia

Fondatore: giulio q. giglioli

Direzione Scientifica

marcello barbanera, maria cristina biella, paolo carafa,
marco galli, laura michetti, domenico palombi,

massimiliano papini, francesca romana stasolla, stefano tortorella

Direttore responsabile: domenico palombi

Redazione

clara di fazio, franca taglietti

Vol. LXXI - n.s. II, 10
2020

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA



ISBN CARTACEO 978-88-913-2112-1
ISBN DIGITALE 978-88-913-2115-2

ISSN 0391-8165

© COPYRIGHT 2020 - SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA
Aut. del Trib. di Roma n. 104 del 4 aprile 2011

Volume stampato con contributo di Sapienza - Università di Roma

Archeologia classica : rivista dell’Istituto di archeologia dell’Università di Roma. - 
Vol. 1 (1949). - Roma : Istituto di archeologia, 1949. - Ill.; 24 cm. - Annuale. - Il 
complemento del titolo varia. - Dal 1972: Roma: «L’ERMA» di Bretschneider. ISSN 
0391-8165 (1989)

CDD 20.   930.l’05

Comitato Scientifico

pierre gros, sybille haynes, tonio hölscher, 
mette moltesen, stéphane verger

Il Periodico adotta un sistema di Peer-Review



INDICE DEL VOLUME LXXI

articoli

angelelli c., Pavimenti da vecchi scavi nell’area del Colle Capitolino. 
Gli edifici sottostanti al Vittoriano: una messa a punto .........................

bäbler b., The library of Origen and Eusebius in the urban context of 
Caesarea Maritima .......................................................................................

baratta g., I gladiatori di Gaius Valerius Verdullus ...................................
borlenghi a., betori a., giletti f., La dea Vacuna: attestazioni e geogra-

fia del culto in Sabina. Novità dal territorio di Montenero Sabino (RI) ...
breda a., crosato a., gregori g.l., verdi a., L’altare del dio Bolgolius 

dalla Pieve di Santa Maria del Bigolio a Orzivecchi (BS) ..........................
conejo n., Consumir para demostrar. Los proprietarios rurales de la Hispania 

romana del siglo IV ......................................................................................
de stefano f., Continuità e trasformazioni nella storia di Metaponto tra 

VII e V secolo a.C. .....................................................................................
di franco l., la paglia s., Maximos/Lasimos. Spigolature archivistiche 

sulla collezione napoletana di Giuseppe Valletta ......................................
granino cecere m.g., Traiano a Praeneste ................................................
laubry n., Tabernae et sepulcrum dans l’Italie romaine ............................
lepri b., La produzione vetraria nel quadro dell’economia romana in età 

medio imperiale .............................................................................................
liberatore d., Statuette in terracotta da Herdonia. Dalla produzione al 

culto ................................................................................................................
papini m., Un nuovo busto loricato di Settimio Severo ..............................
quevedo a., mateo corredor d., Identificación y caracterización de 

producciones anfóricas del litoral de Málaga en la península itálica. El 
caso de Dressel 14 en Tusculum (Lacio) ..................................................

roscini e., Il culto di Iside in territorio amerino ........................................
soricelli g., Un calice di L. Pomponius Pisanus e lo sviluppo delle 

officine puteolane di terra sigillata .............................................................
taglietti f., Rappresentazione del lavoro in un mattone scolpito dalla 

necropoli di Porto all’Isola Sacra ...............................................................
trofimova a., The Programm of the rearrangement of galleries of Clas-

sical Antiquities in the State Hermitage Museum (2000-2019) ..............

p.  237

» 439
» 189

» 41

» 105

» 463

» 1

» 503
» 221
» 147

» 269

» 387
» 363

» 303
» 117

» 85

» 329

» 523



 indice del volume lxxi

NOTE E DISCUSSIONI

ambrogi a., Apoteosi privata in un rilievo funerario da un sepolcro della 
via Appia .............................................................................................................

colagrossi v., Un calice di M. Perennius Bargathes dalla Basilica Iulia 
nel Foro Romano ..........................................................................................

conti a., Il “Pittore di Narce” a Veio (Portonaccio) ...................................
crisÀ a., A rare spintria from the roman villa of Patti Marina (Messina 

- Italy) ............................................................................................................
gianfrotta p.a., Riflessi di spettacoli acquatici nel mosaico cosmologico 

di Merida .......................................................................................................
gruchalski j., Varro LL 5.51-52: Collis Latiaris or Catialis? ..................
pastor s., Diplomazia, storia e iconografia nella scena C della colonna 

di Traiano ......................................................................................................
trafficante i., Una musa da Amiternum? Una proposta di identificazione ..
vitolo m., Politai con porzioni di carne sacrificale nelle immagini della 

ceramica a figure rosse italiota. Un simbolo di espressione dell’identità 
civica ..............................................................................................................

zaccagnino c., rossi a., Fetonte, il circo e la morte nell’immaginario 
funerario romano. Nuova analisi di un sarcofago romano alla Galleria 
degli Uffizi ....................................................................................................

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

baratte f., brouquier-reddé v., rocca e. (eds.), Du culte aux sanctuaires. 
L’architecture religieuse dans l’Afrique romaine et byzantine (v. gasparini) ..  

barbera m., magnani cianetti M. (a cura di), Minerva Medica, Ricerche, 
scavi e restauri (c. sfameni) ........................................................................

campos carrasco j.m., berméjo meléndez j. (eds.), Ciudades romanas de 
la provincia Baetica. Corpus Vrbium Baeticarum: Conventus Hispalensis et Asti-

gitanus, CVB, I (g. baratta) ......................................................................
de souza m., devillers O. (a cura di), Neronia X. Le Palatin, émergence de 

la colline du pouvoir à Rome, de la mort d’Auguste au règne de Vespasien, 
14-79 p.C. (g. restaino) .............................................................................

di franco l., I rilievi ‘neoattici’ della Campania. Produzione e circolazione 
degli ornamenti marmorei a soggetto mitologico, Studia Archaeologica 219 
(m.e. micheli)..............................................................................................

gob a., De Rome à Paris. Retour sur l’origine du musée moderne (P. liverani) ..
greco e., Ippodamo di Mileto. Immaginario sociale e pianificazione urbana 

nella Grecia classica, Δρόμοι 1 (F. de stefano) .......................................
hales s., leander touati a.-m. (eds.), Returns to Pompeii. Interior spa-

ce and decoration documented and rivived 18th-20th century, Acta Instituti 
Romani Regni Sueciae, s. in 4°, 62 (m.e. micheli) .....................................

p.  603

» 625
» 551

» 635

» 649
» 585

» 659
» 695

» 559

» 671

» 730

» 765

» 737

» 776

» 725
» 787

» 742

» 721



indice del volume lxxi VII 

lipps j., Die Stuckdecke des oecus tetrastylus aus dem sog. Augustushaus auf 
dem Palatin im Kontext antiker Deckenverzierungen, Tübinger Archäolo-
gische Forschungen 25 (M. papini) ..............................................................

nenna m.-d., huber s., van andringa W. (éd.), Constituer la tombe, honorer 
les défunts en Méditerranée antique, Études Alexandrines 46 (c. vismara) ..

palmentieri a., rausa F. (a cura di), Teanum Sidicinum, nuove prospettive 
per lo studio della città e della sua storia ( p. pensabene)..........................

parigi c., Atene e il sacco di Silla. Evidenze archeologiche e topografiche fra 
l’86 e il 27 a.C., Kölner Schriften zur Archäologie 2 (a. sassù) .................

picozzi m.g. (a cura di), Palazzo Colonna. Giardini. La storia e le antichità 
(c. gasparri) ................................................................................................

pilutti namer m., Giacomo Boni. Storia memoria archeonomia  
(a. de cristofaro) .....................................................................................

van haeperen f., Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia 
antica (FTD) 6. Regio I. Ostie, Porto (m.l. caldelli, n. laubry) ..........

p. 749

» 756

» 759

» 798

» 765

» 802

» 807





AlejAndro Quevedo, dAniel MAteo Corredor

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PRODUCCIONES 
ANFÓRICAS DEL LITORAL DE MÁLAGA EN LA PENÍNSULA 
ITÁLICA: EL CASO DE DRESSEL 14 EN TUSCULUM (LACIO)

La ciudad latina de Tusculum (Monteporzio Catone, Lacio) se sitúa a 25 km al 
noreste de Roma, en el borde del cráter de un extinto volcán de los Colli Albani, a 600 
m de altitud sobre el nivel del mar (Fig. 1)1. La Escuela Española de Historia y Arqueo-
logía en Roma (EEHAR-CSIC) viene desarrollando una intensa actividad arqueológica 
en el yacimiento desde hace 25 años2. Durante la campaña de excavación de 2008 un 
equipo coordinado por la Universidad de Murcia en el que participó uno de los firman-
tes (A. Quevedo) intervino en el llamado sector B, un área de conexión con el teatro 
romano ubicada al norte del foro3. En este espacio se levantó, en torno al s. II a.C., un 
edificio en opus incertum asociado a un enlosado en bloques de peperino sobre el que 
posteriormente se construyó un pórtico. Durante los trabajos arqueológicos destinados 
a comprender sus diferentes fases constructivas, se documentó un contexto cerámico 
altoimperial en un nivel de relleno. Entre las piezas recuperadas del mismo destacaba 
un ánfora casi completa clasificada en un primer momento como una forma similar a 
Dressel 7-11, que es en realidad una Dressel 14. Se trata de un envase para salsas de 

Alejandro Quevedo, aquevedosanchez@gmail.com, Universidad de Murcia; Daniel Mateo Corredor, 
daniel.mateo@ua.es, Universidad de Alicante.

1 En el caso de Alejandro Quevedo este trabajo se ha realizado durante el disfrute de un contrato post-
doctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma (EEHAR-CSIC), siendo completado gracias 
a la estancia 21137/EE/19 financiada por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia con cargo al Programa Regional de Movilidad, Colaboración e Intercambio de Conocimiento “Jiménez 
de la Espada”. (Plan de Actuación 2019) en el Berkeley Roman Material Culture Laboratory, de la University 
of California Berkeley, EE.UU. En el caso de Daniel Mateo Corredor este trabajo se inserta dentro del proyecto 
Figlinae Hispanae (FigHisp). Catálogo en red de las alfarerías hispanorromanas y estudio de la comercializa-
ción de sus productos (PGC2018-099843-B-I00). Vaya nuestro más sincero agradecimiento a Antonio Sáez 
Romero (Universidad de Sevilla), por sus apreciaciones sobre el origen de la pieza analizada, así como a Eva 
Celdrán Beltrán (Universidad Autónoma de Barcelona) por su amable ayuda con la documentación relativa a la 
campaña de excavación de Tusculum 2008. También queremos dar las gracias por la realización de los análisis 
arqueométricos al personal de los Servicios Técnicos de Investigación y al Departamento de Química Inorgánica 
de la Universidad de Alicante y, en especial, a Isidro Martínez Mira, así como a los referees anónimos de la 
revista por sus pertinentes comentarios.

2 Continuando el proyecto que iniciara el desaparecido Xavier Dupré (2004, tortosA 2014).
3 ruiz 2014.
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pescado, ampliamente producido en Lusitania entre época tiberiana y mediados del siglo 
III d.C.4, pero también en diversos puntos de la Bética, tanto de su vertiente atlántica 
como mediterránea5.

La pasta del ejemplar tuscolano es muy similar a nivel macroscópico a la de las 
ánforas de la bahía de Málaga. La importante producción de esta ciudad de la Bética y 
su entorno es cada vez mejor conocida6. Sin embargo, su presencia en Italia no ha sido 
definida o cuantificada con precisión hasta la fecha, a pesar de que los tipos béticos 
para salazón predominan sobre los de origen lusitano7. ¿Se debe este fenómeno a una 
modesta difusión fuera de Hispania o bien se trata de un problema de visibilidad en el 
registro arqueológico? En este paper se presentan los resultados de una serie de análisis 
arqueométricos que pretenden ayudar a responder a esta pregunta. El objetivo es, por 
un lado, validar la hipótesis de partida sobre el origen malacitano de la pieza y ayudar 
a definir las principales características de la producción. Por el otro, favorecer la refle-
xión sobre su exportación y su identificación en contextos de consumo más allá de la 
península Ibérica.

4 FAbião 2008, pp. 729-733.
5 GArCíA vArGAs, bernAl 2008.
6 MAteo 2015a.
7 MArtin 2016, rizzo 2016.

Fig. 1. Plano del Mediterráneo occidental con los principales topónimos citados en el texto (plani-
metría A. Quevedo sobre base de B. Vallori).
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el Contexto del hAllAzGo

El edificio en opus incertum del Sector B de Tusculum posee una planta trapezoidal, 
dotada de un vestibulum y diversos espacios comunicados entre sí (Fig. 2). Su estratigrafía 
es compleja, fruto de diversas fases de ocupación desde época republicana hasta el Medie-
vo y de las alteraciones provocadas por las excavaciones que realizó Luigi Canina en el s. 
XIX8. Durante la intervención de 2008 se documentó bajo el pavimento de la zona oriental 
del edificio una importante canalización excavada en el tufo volcánico con dos accesos 
verticales, B1445 y B1448, muy similares entre sí. Ambos medían unos 1,30 m de largo 

8 ruiz 2014, pp. 139-140.

Fig. 2. Planta del edificio de opus incertum con la canalización UE B1445 destacada; noreste del 
foro de Tusculum (planimetría de Eva Celdrán Beltrán).
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por 0,6 m de ancho y contaban con pequeños orificios tallados en la roca a modo de esca-
lera. En el caso del emisario B1445 las paredes estaban recubiertas por una capa de opus 
caementicium y presentaba además una bóveda de medio punto con dovelas de tufo (Fig. 
3). La estructura estaba colmatada por un relleno de tierra suelta de color marrón oscuro 
(UE B1442) que contenía con un pequeño lote de material cerámico y algo de vidrio.

El conjunto de la UE B1442 estaba formado por 21 piezas: 4 fragmentos de cerámica 
de vajilla fina, 3 pertenecientes a formas de cocina, 11 de cerámica común, una lucerna, 
un plato de vidrio y el ejemplar del ánfora Dressel 14. Aunque el material es muy escaso 
como para hacer apreciaciones de tipo estadístico, sí permite fechar con precisión el nivel 
de relleno.

Entre las piezas con valor cronológico se cuenta un fondo indeterminado en terra sigil-
lata itálica (TSI) que presenta un sello in planta pedis con la inscripción C·M͡ER seguida de 
una palma (Fig. 4.1). La marca corresponde al taller de C. ME( ) R ( ), activo entre los años 
20-70 d.C., probablemente en Italia central9. En cuanto a la TS africana A, representada por 
3 fragmentos, destaca un asa decorada a molde con motivos vegetales que parecen imitar un 

9 oxé et Al. 2000, p. 278, nº 1133.

Fig. 3. Vista del sector B del foro de Tusculum con la canalización B-1445 ampliada en detalle. En 
su interior apareció el estrato de relleno UE B1442 (foto E. Celdrán Beltrán).
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candelabro (Fig. 4.2). Se trata de una pieza producida en A2 cuya decoración recuerda a la de 
otras formas cerradas más tardías en TSA C como las jarritas de el-Aouja, fechadas a partir 
de inicios del s. III d.C.10. Las formas restantes de vajilla fina africana son los cuencos Hayes 
3C (Fig. 5.1) y Hayes 8A, con decoración a ruedecilla (Fig. 5.2), que no hacen su aparición 
antes de mediados del s. II d.C.11. Entre la cerámica de paredes finas hay una taza Mayet 
43 de posible producción itálica decorada con pedúnculos en el exterior (Fig. 5.3), datada a 
partir de mediados del s. I d.C. si tenemos en cuenta el caso de los paralelos hispanos12. En 
cerámica común engobada se conserva un ejemplar completo, un cuenco de borde vuelto 
y cuerpo ligeramente acanalado con un engobe rojizo-marronoso que recubre su interior y 
su exterior (Fig. 5.4). Esta pieza cuenta con algunos paralelos en Ostia y, aunque su crono-
logía no está claramente definida, se ha propuesto un horizonte en torno a época severiana 
que concuerda con el ejemplar de Tusculum13. Entre la cerámica común depurata acroma 
destaca una tapadera Olcese A.V. tipo 4, de borde apuntado y perfil sinuoso (Fig. 5.5), fecha-
da entre época claudia y severiana14. También dos jarras que pueden clasificarse de forma 
genérica como Olcese B.II tipo 2 (Fig. 5.6 y 5.7), propias de los s. I-II d.C.15 y un barreño 
biansado de grandes dimensiones y cuerpo acanalado (Fig. 5.8). En cuanto a la cerámica de 
cocina, junto a una ollita de posible producción local (Fig. 5.9) destaca un plato de engobe 

10 hAyes 1972, pp. 193-199.
11 boniFAy 2004, p. 156.
12 MAyet 1975, pp. 98-99.
13 pAvolini 2000, pp. 180-183, nº 84-86, fig. 44, vid. especialmente el nº 86, pp. 182-183, fig. 75.
14 olCese 2003, pp. 90-91, Tav. XX, tipo 4, nº 5; rizzo 2018, fig. 27.
15 olCese 2003, p. 93, Tav. XXV.

Fig. 4. Materiales del contexto UE B1442: izquierda) fondo en terra sigillata itálica con el sello 
C·M͡ER; derecha) asa en terra sigillata africana A con decoración en relieve (A. Quevedo).
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Fig. 5. Contexto cerámico de la UE B1442, finales s. II - inicios s. III d.C. (A. Quevedo).
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rojo pompeyano tipo Goudineau 28 procedente del área vesubiana (Fig. 5.10). Aunque esta 
producción alcanza su floruit a mediados del s. I d.C. puede perdurar en contextos del Medi-
terráneo occidental hasta finales del s. II – inicios del s. III d.C.16. También se documenta 
una tapadera de cocina africana Hayes 196 con pie anular (Fig. 5.11), una variante especial-
mente frecuente en contextos antonino-severianos17. Tan sólo se registra una lucerna (Fig. 
5.12), con asa vertical y sin engobe, muy similar a las vogelkopflampen halladas en abun-
dancia en el cercano Santuario de Diana, en el Lago de Nemi. Se trata del tipo centro-itálico 
Bailey M, que surge a mediados del s. I d.C. y perdura en su versión evolucionada hasta 
inicios del siglo siguiente18. Cierra el conjunto el ánfora Dressel 14, un tipo documentado en 
estratigrafías ostienses a partir de Domiciano y frecuente en época tardo-antonina19, objeto 
de estudio detallado en páginas siguientes.

Aunque esté formado por algunas piezas de cronología más antigua, el contexto ofre-
ce una datación propia de finales del s. II – inicios del s. III d.C. Otras unidades estrati-
gráficas del sector B con formas como Hayes 14, 16 en TSA A, la fuente Hayes 31 en 
TSA A/D, una cazuela africana de la forma Hayes 193 (O. I, 273) o una lucerna de posible 
producción local con la firma incisa LCASAE refrendan el abandono del edificio de opus 
incertum entre época tardoantonina y severiana20. Se trata de un fenómeno generalizado 
que afecta a otros espacios públicos en Tusculum, como el cercano teatro21 y que encuen-
tra paralelos en otras ciudades del Mediterráneo occidental22.

ÁnForA dressel 14: tipoloGíA y CArACterizACión CerAMolóGiCA

Tradicionalmente la historiografía distingue dos variantes de Dressel 14 en función 
de su origen y de criterios morfológicos: las Dressel 14A son consideradas béticas23 y 
las Dressel 14B, lusitanas24. Sin embargo, en la actualidad la fiabilidad de esta división 
está cuestionada, tras el hallazgo de formas adscribibles a la variante Dressel 14B en 
diversos alfares de la costa bética25. En Lusitania se constata la producción de Dressel 
14 en el Algarve y en los valles de los ríos Tajo y Sado26. En el litoral bético, de oeste 
a este, aparece en la costa de Huelva (alfares de Pinguele, Bonares)27, en la bahía de 
Cádiz (alfar de Puente Melchor, Puerto Real)28 y en la bahía de Algeciras (Venta del 

16 Quevedo 2015, p. 58.
17 boniFAy 2004, pp. 225-227.
18 bAiley 1980, pp. 261-264.
19 En lo que se refiere a las Dressel 14 béticas (rizzo 2014, p. 437, tab., 29), mientras que las Dressel 

14 lusitanas están presentes quizás a partir de Claudio y con seguridad ya desde el período nerioniano-flavio 
(MArtin 2016, p. 395).

20 ruiz 2014, pp. 141-149 (entre otras, UE B1329, B1335, B1342).
21 dupré et Al. 1999, p. 143.
22 Como en el caso de Carthago Nova (Cartagena, Hispania Tarraconensis), Quevedo 2015.
23 beltrÁn lloris 1970, pp. 456-464.
24 pArker 1977, pp. 37-38.
25 bernAl 1998a, pp. 165-169; bernAl, nAvAs 1998, pp. 69.
26 FAbião, CArvAlho 1990, pp. 41-49; rAposo, vieGAs 2016; vieGAs 2016.
27 pérez 2002.
28 Donde no se registra la producción hasta finales del s. II-inicios del s. III d.C. (GArCíA vArGAs 1998, 

pp. 101-103).
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Carmen y Villa Victoria)29, así como en diversos talleres de la costa malacitana y gra-
nadina30.

Dressel 14 es un ánfora destinada al transporte de contenidos piscícolas, tal y como 
apuntan múltiples tituli picti con referencias al liquamen y, en un caso, a la muria31. Asi-
mismo, los residuos analizados en ejemplares lusitanos y la propia geografía de la pro-
ducción -eminentemente costera tanto en la Bética como en la Lusitania- son pruebas 
fehacientes del envasado de este tipo de productos32.

El ánfora Dressel 14 procedente de Tusculum (nº inv. TUS-08-1442-17), de la que se 
conserva su mitad superior, presenta un borde engrosado de perfil semicircular con cierta 
tendencia triangular, un cuello ligeramente bitroncocónico y un cuerpo casi cilíndrico, sin 
carena de transición entre ambos (Fig. 6). Las asas son alargadas, parten bajo el borde y 
tienen un perfil curvo en la zona de unión con el mismo, descendiendo con cierta inclina-
ción hacia el interior hasta apoyarse en el hombro. Su sección es ovalada y no presenta un 
surco central. El ejemplar tuscolano no conservaba en su interior restos de contenido o de 
resina observables a simple vista.

A nivel macroscópico la pasta cerámica de la pieza es compacta y áspera, con revestimien-
to exterior muy fino y de escasa consistencia, de tonalidad ocre o marrón amarillento (Fig. 7). 
La matriz presenta tonos que oscilan entre el marrón claro amarillento y el anaranjado, con 
vacuolas escasas y de pequeño tamaño. Por el contrario, posee una elevada presencia de inclu-
siones muy heterogéneas, de diversos tamaños y formas, aunque abundan las marrones, negras, 
grisáceas y blanquecinas de tamaño medio (entre 1 y 3 mm) y pequeño (inferior a 1 mm).

Metodología

La muestra ha sido sometida a diversos análisis físico-químicos con el fin profundizar 
en la caracterización de sus pastas cerámicas e identificar su posible zona de procedencia.

Fluorescencia de Rayos X

Para el análisis químico elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, se usó la Fluo-
rescencia de Rayos X (FRX) mediante un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo 
de rodio y una ventana de berilio, con un espectrómetro secuencial, el PW2400, que cuenta 
con un canal de medida gobernado por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de 
medida del instrumento: los elementos comprendidos entre el flúor (F) y el uranio (U). Los 
resultados del análisis de FRX de la muestra están expresados en % en peso normalizado de 
los óxidos presentes en ella (Tab. I). Antes de la normalización el peso era de 91,10%, lo que 
indica la existencia de un 8,9 de materia orgánica (C,H,N) que no mide la técnica.

29 bernAl 1998a; bernAl et Al. 2004.
30 bernAl 1998b; bernAl, nAvAs 1998; ruiz et Al. 2016.
31 zevi 1966, pp. 219-220; beltrÁn lloris 1970, p. 462. Un ejemplar con el titulus pictus LAC[--] 

recientemente hallado en Arlés ha sido interpretado como lacertus, una especie de pescado utilizado para el 
liquamen, desmintiendo así la existencia de un producto específico denominado laccatum (djAoui 2016).

32 FAbião, GuerrA 1993; GAbriel, tAvAres dA silvA 2016; MorAis et Al. 2016.
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La elevada presencia de carbonato cálcico (CaO: 13,09%) y de dolomita (MgO: 
3,168) indica que se trata un cuerpo cerámico calcáreo. El óxido principal es el SiO2 
(57,87%) acorde con las composiciones habituales. El valor de la ratio SiO2/Al2O3 (3,94) 
testifica la presencia principal de cuarzo libre. Lo mismo sucede con el Al2O3 (14,67%) y 
el K2O (2,707%) que muestra la presencia de arcillas y/o feldespatos potásicos. Se detecta 
la posible presencia de Cloruro Sódico (Na2O=0,85%, Cl=0,03%). También hay trazas de 
sulfatos (SO3=0,09%) que podrían estar en forma de sulfato cálcico (yeso, CaSO4.2H2O) 
o celestina (SrSO4, Sr=0,04%). Los oxi-hidróxidos de hierro tienen una presencia impor-
tante (F2O3=6,02%), responsable del color rojizo de la matriz. Asimismo, hay trazas de 
hidroxiapatita (P2O5=0,46%), rutilo (TiO2=0,66%), pirolusita (MnO=0,08%), que ven-
dría acompañando a los óxidos e hidróxidos de hierro, así como otros elementos traza.

Análisis de elementos traza y tierras raras a partir de ICP-MS

Los elementos traza y las tierras raras se han analizado mediante espectrometría de masas 
con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) con un equipo ICP-MS Agilent 7700x que 

Fig. 6. Ánfora bética Dressel 14 hallada en el contexto UE B1442 (A. Quevedo).
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incluye HMI (high matrix introduction) y He modo ORS como standard. Las condiciones de 
medidas fueron: RF Power: 1550W. Carrier gas: 0.99L/min. Sample Uptake: 0.3ml/min. Sam-
pling depth: 8mm. Sweeps: 100. Replicates: 3. Dwell time: 0.12sec. Spray Chamber Tempe-
rature: 2ºC. Esta técnica permite determinar de forma cuantitativa la mayoría de los elementos 

Fig. 7. Fotografías de la muestra del ánfora Dressel 14 (SS-TT y Dpto. Química Inorgánica. Uni-
versidad de Alicante).
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de la tabla periódica a niveles de traza y ultratraza, partiendo de muestras en disolución acuosa 
para lo que la muestra en forma pulvurulenta sufrió un proceso de digestión en un microon-
das Milestone Start D con 7 mL HNO3 + 2 mL HCl + 1 mL H2O2 y un programa de subida 
de temperatura de 25 a 200ºC en 10 minutos, manteniéndose en esta temperatura otros 20 
minutos. La apertura de los vasos se realizó cuando la muestra alcanzó los 30ºC, diluyéndose 
después a 25 mL con agua milli-Q. Se debe resaltar que la digestión fue incompleta quedando 
un sedimento de tonalidad marrón. Se analizó el sobrenadante después de su filtración.

Los datos obtenidos para los elementos traza y las tierras raras se muestran expresados 
en ppb (Tab. II y Tab. III). En el caso de los resultados de las tierras raras obtenidos, se ha 
realizado su comparación mediante un diagrama Spider con los valores promedio de la 
Corteza Continental Superior o UCC (Upper Continental Crust)33, que son los que mejor 
se ajustan a los de la muestra (Fig. 8).

33 tAylor, MClennAn 1981.

% Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 Fe2O3

91,1 0,852 3,168 14,67 57,869 0,464 0,087 0,034 2,707 13,092 0,657 6,021

V2O5 Cr2O3 MnO Fe2O3 ZnO Rb2O SrO Y2O3 ZrO2 BaO Gd2O3

0,03 0,032 0,077 6,021 0,026 0,024 0,044 0 0,03 0,041 0,076

Tab. I. Datos composicionales de la muestra obtenidos mediante FRX expresado en % en peso de 
los óxidos presentes en ella. (SS-TT y Dpto. Química Inorgánica. UA).

Ti V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Se Rb

1756,93 236,85 471,77 2743,61 75,25 243,19 246,17 429,55 35,54 12,52 545,93

Sr Mo Cd Sn Sb Ba Hg Tl Pb Bi U

1900,80 1,15 1,03 226,60 2,44 1778,63 0,26 1,52 1048,89 1,18 8,65

Tab. II. Análisis de los elementos traza presentes mediante ICP-MS. Resultados expresados en ppb. 
(SS-TT y Dpto. Química Inorgánica. UA).

Y Pd La Ce Pr Nd Sm Eu Gd

153,27 3,55 267,74 522,99 61,60 255,56 45,76 10,21 44,29

Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Ir Pt

5,88 31,11 5,80 15,97 2,13 13,10 1,88 0,02 0,04

Tab. III. Análisis de tierras raras presentes mediante ICP-MS. Resultados expresados en ppb. (SS-
TT y Dpto. Química Inorgánica. UA).
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Difracción de Rayos X

Los componentes mineralógicos cristalinos de la muestra fueron identificados median-
te Difracción de Rayos X (DRX), para ello se utilizó un equipo Miniflex II de Rigaku, 
equipado con un generador de rayos Toshiba A-20,41, usando una radiación Cu Kα (λ = 
1.54Å), con una energía de 30 kV y 15 mA de corriente. Todos los experimentos de difrac-
ción de Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2θ de 4 a 70 grados, con un paso 
angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 3 segundos. Los análisis se realizaron a 
una temperatura ambiente de 25ºC. La muestra fue el mismo polvo que el utilizado previa-
mente en el análisis de FRX. En la Fig. 9 se muestra el difractograma. Para la asignación 
más probable de los picos se ha utilizado el software Difracplus con las fichas de la base 
de datos JCPDS indicadas en la Tab. IV, donde se muestra un resumen de los compuestos 
identificados mediante la técnica de DRX, salvo mejor interpretación de la muestra.

De acuerdo con los resultados de los análisis de DRX el compuesto más importante 
registrado en el difractograma es el cuarzo cuyos picos son los más recurrentes e inten-
sos. A notable distancia se sitúan los compuestos de neoformación diópsido y anortita. 
El diópsido comienza a formarse a 900ºC a partir de dolomita y cuarzo, a la misma 
temperatura que comienza a formarse la anortita a partir de calcita y la illita34. La calci-
ta, cuyo porcentaje en la muestra podría estar afectada por efectos postdeposicionales, 

34 Cultrone et Al. 2001, p. 631.

Fig. 8. Gráfico comparativo del promedio de los valores de la Corteza Continental Superior respecto 
a los elementos de tierras raras de la muestra y su normalización por ese patrón. (SS-TT y Dpto. 
Química Inorgánica. UA).
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Fig. 9. Difractograma de la muestra. Q: cuarzo, C: calcita, H: hematita, D: diópsido, A: anortita 
ordenada, G: Gehlenita. (SS-TT y Dpto. Química Inorgánica. UA).

Compuesto Fórmula química Ficha JCDPS
Intensidad 
reflexión

Calcita CaCO3 05-0586 Baja

Cuarzo SiO2 46-1045 Predominante

Hematita F2O3 33-0664 Muy baja

Diópsido CaMgSi2O6 75-1092 Media

Gehlenita
(Ca1,96Na0,05)

(Mg0,24Al0,64Fe0,12)
(Si1,39Al0,61O7)

72-2128 Muy baja

Anortita ordenada CaAl2SiO8 41-1486 Media

Tab. IV. Resumen de los compuestos identificados mediante DRX. (SS-TT y Dpto. Química 
Inorgánica. UA).

aparece con una baja predominancia. Su descomposición se inicia a unos 800ºC por 
lo que el hecho de que todavía quede una pequeña cantidad de calcita sin reaccionar 
contribuye a afinar la temperatura de cocción. Por último, aparecen con una intensidad 
muy baja tanto la gehlenita, formada a partir de calcita e illita en torno a 900ºC, como 
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la hematita, que a estas temperaturas no sufre cambios estructurales. Por tanto, a partir 
de estos datos se propone una temperatura de cocción de unos 900-925ºC y una compo-
sición de partida cuyos principales componentes son: cuarzo, calcita, dolomita, illita y 
oxi-hidróxidos de hierro.

Lámina delgada y SEM-EDX

Para la morfología de la parte interna de la muestra se utilizó la técnica de lámina 
delgada, en donde una porción de la muestra fue seccionada con una cortadora Discoplan 
TS, de Struers, mediante un disco de corte diamantado (Fig. 10). Posteriormente fue con-
solidada utilizando una resina epoxi de dos componentes (Epofix Resin de Struers) y un 
sistema de impregnación a vacío Epovac también de la marca Struers. Tras este paso, la 
muestra se adhirió a un portaobjetos de vidrio mediante una resina epoxi de dos compo-
nentes Microtec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una vez pegada la lámi-
na se rebajó hasta alcanzar un grosor de 30 micras mediante una aproximadora Discoplan 
TS con muela de diamante y posteriormente se realizó su pulido manual con carburo de 
silicio de diferentes valores de grano (SiC grano 320, 600 y 1000).

En el análisis de lámina delgada con la lupa binocular se aprecia que la matriz es 
compacta y con una granulometría muy fina. Además, se observa la adición de numerosas 
inclusiones de composición heterogénea y poco seleccionada, entre los que destaca la 
presencia de desgrasantes arenosos gruesos (entre 0,5-2 mm), junto a otros arenosos finos 
(0,05-0,2 mm). Entre los desgrasantes que se aprecian en la matriz se encuentran oxi-
hidróxidos de hierro, inclusiones calcáreas y cuarzo, la mayoría con formas redondeadas 
formadas por las elevadas temperaturas alcanzadas durante la cocción. Escasa presencia 
de vacuolas de diferentes tamaños, (2 mm, 1 mm y <1), predominando las formas alarga-
das, triangulares y subrectangulares.

Para completar la información, se analizó la lámina delgada mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM-EDX) en un equipo Hitachi S-3000N equipado con un detec-
tor de electrones secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con una resolución de 
3,5 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo semiconductor con resolución de 5 
nm y un detector de rayos X (EDS) tipo XFlash 3001 de Bruker capaz de detectar elemen-
tos químicos de número atómico comprendido entre los del carbono (C) y el uranio (U). 
La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV.

Se visualiza la matriz carbonática de la muestra y los huecos e intersticios que que-
dan entre los diferentes gránulos que componen su estructura (Fig. 11.a). En el análisis 
de EDX (Tab. V.a) destaca la presencia dominante de anortita, con parte de diópsido. 
La matriz es compacta y uniforme, con escasas vacuolas (Fig. 11.b), que presentan una 
gran diversidad de tamaños y formas (con tendencia triangular, redondeadas, etc.), que 
surgirían por el aumento de la temperatura durante el proceso de formación de la matriz.

En otras imágenes (Fig. 11.c y 11.d) se aprecia el comportamiento del cuarzo, elemento 
mayoritario en la muestra. Este mineral presenta fases en las que su estructura no se ha visto 
afectada por el proceso térmico de aumento de temperatura durante la cocción y, por tanto, no 
ha reaccionado con los otros componentes que le rodean (Fig. 11.c). Sin embargo, en otros 
fragmentos su estructura se rompe, apareciendo fisuras y reaccionando sus bordes con los 
materiales en contacto iniciándose el proceso de formación de nuevos materiales (Fig. 11.d).
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El siguiente material en importancia es el carbonato cálcico, que a la temperatura 
alcanzada se ha descarbonatado casi en su totalidad. Como muestra el análisis EDX, una 
parte se ha recarbonatado, cambiando su estructura (Tab. V.e1), mientras que en otros 
puntos (Tab. V.e3) ya se presenta la estructura de la matriz o se encuentra en una fase inter-

Fig. 10. Imágenes de lupa digital sobre lámina delgada de la muestra. (SS-TT y Dpto. Química 
Inorgánica. UA).
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Fig. 11. Microfotografías SEM en lámina delgada de la muestra: a. matriz (500x), b. vacuolas, c. 
cuarzo (70x), d. cuarzo con inicio proceso de descomposición estructural (60x), e. carbonato cálcico 
recarbonatado (100x), f. illita (60x), g. óxi-hidróxido de hierro (600x), h. zirconio (1000x). i. ilme-
nita (800x). j. hidroxiapatita (1000x). (SS-TT y Dpto. Química Inorgánica. UA).
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Tab. V. Análisis mediante SEM-EDX de la muestra del ánfora Dressel 14. Resultados expresados 
en % en peso normalizado de los elementos químicos presentes en la muestra analizada (SS-TT y 
Dpto. Química Inorgánica. UA).

Referencia a b c d e.1 e.2 e.3 f g h i j

C 32,16 20,86 21,05 21,59 30,96 20,05 21,59 24,8 12,08 14,65 15,75 20,64

O 38,52 44,86 46,9 47,24 39,71 43,56 47,01 43,04 35,95 32,85 35,47 34,61

F - - - - - - - - - - - 2,11

Na 0,41 0,4 - - 0,11 0,4 0,51 0,92 0,4 0,26 0,23 0,17

Mg 0,9 2,62 0,25 - 0,3 1,19 0,79 0,94 0,99 0,37 0,48 0,3

Al 4,1 5,02 0,63 0,44 0,73 4,37 5,79 11,61 2,21 1,23 1,45 0,88

Si 14,23 11,26 30,47 30,41 1,85 9,22 13,82 11,56 5,53 12,69 3,75 2,18

P - 0,14 - - 0,02 0,21 0,2 - 0,47 - - 10,65

S - 0,05 - - 0,05 0,06 - - - - - 0,08

Cl - 0,21 - - 0,08 - - - - - - 0,08

K 1,17 0,42 - - 0,19 0,88 0,49 3,67 0,67 0,34 0,28 0,26

Ca 6,06 11,89 0,71 0,32 25,59 17,48 6,16 0,82 3,35 1,35 1,8 27,21

Ti 0,15 0,15 - - - 0,18 0,16 0,54 - - 21,14 -

Cr - - - - - - - - 0,11 - - -

Mn - - - - - - - - - - 0,21 -

Fe 2,3 2,12 - - 0,41 2,41 3,48 2,11 38,23 0,57 19,42 0,83

Zr - - - - - - - - - 35 - -

Hf - - - - - - - - - 0,7 - -

media en la que el carbonato está reaccionando con los compuestos que la rodean (Tab. 
V.e2). También se observa illita (Fig. 11.f).

De igual modo, el SEM-EDX ha permitido identificar algunos de los elementos mino-
ritarios o trazas detectados en las técnicas anteriores como, por ejemplo, los oxi-hidróxidos 
de hierro (Fig. 11.g), zirconio (Fig. 11.h), ilmenita (Fig. 11.i) o hidroxiapatita (Fig. 11.j).

vAlorACión de los AnÁlisis y disCusión sobre lA proCedenCiA de lA piezA

Los datos obtenidos concuerdan con los de otros estudios arqueométricos realizados 
en los últimos años y permiten adscribir el ejemplar hallado en Tusculum a los alfares de 
la costa malacitana35.

35 CorrAles et Al. 2018 y 2011; CorrAles, CoMpAñA 2014. Además, MAteo (2015a; 2015b) ha iden-
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En comparación con otras áreas productoras cercanas como el valle del Guadalquivir 
o la bahía de Cádiz, el conocimiento sobre la producción de ánforas en el área de Málaga
en época altoimperial es aún deficitario36 (Fig. 12). Se constata la fabricación de tipos 
vinarios y olearios, si bien la mayor parte de los envases estaban destinados, al igual que 
en otras áreas costeras del mediodía peninsular, al transporte de salazones y salsas de 
pescado. En el litoral malacitano existen dos focos principales en los que se ha registrado 

tificado grupos de pastas con este origen, al igual que en los trabajos de FAntuzzi (2015) y FAntuzzi, CAu 
(2017), centrado este último en el tipo Dressel 23.

36 En gran medida debido al hecho de que las publicaciones sobre las figlinae locales son escasas y adolecen 
en muchos casos de un estudio pormenorizado de los contextos estratigráficos y sus producciones cerámicas 
(MAteo 2015a).

Fig. 12. Figlinae de la Bética donde se ha documentado la producción de ánforas tipo Dressel 14, 
con zoom en la región de Málaga (D. Mateo y A. Quevedo).
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la producción de Dressel 14: por un lado, la desembocadura del río Vélez y por el otro, el 
entorno de la bahía de Málaga y la desembocadura del río Guadalhorce.

En la primera de las zonas se conoce su producción en el alfar de El Manganeto, situa-
do en el sector norte de Toscanos (Vélez Málaga). El período de actividad de esta figlina, 
parcialmente excavada, abarca desde la segunda mitad del s. I d.C. hasta, al menos, inicios 
de la centuria siguiente37. La producción de Dressel 14 está atestiguada en el horno nº 1, 
de manera exclusiva, y en el horno nº 3 -posiblemente algunas décadas más tardío- junto 
a los tipos Dressel 2-4, Dressel 20, Dressel 17 y Beltrán IIB38. En un estudio reciente 
sobre los materiales del cercano yacimiento de Cerro del Mar se documentaron diversos 
ejemplares de Dressel 14 con pastas del entorno que posiblemente proceden del centro 
productor de El Manganeto39.

En cuanto a la segunda zona, relativa al término municipal de la actual ciudad de 
Málaga, se constata la producción de Dressel 14 en diversas áreas alfareras. En el entorno 
de Carranque recientemente se registró en la excavación en la Avda. Juan XXIII40, que se 
une a la ya conocida en el alfar de Haza Honda, situado a 1,5 km de Puente Carranque, 
datado entre época augustea y julio-claudia41. En la desembocadura del río Guadalmedina, 
en la zona de calle Cerrojo, se localiza un área suburbana con factorías de salazones y alfa-
res, en los que la producción de Dressel 14 está bien documentada. Así, este tipo se fabricó 
también en uno de los dos hornos hallados en calle Almansa esquina calle Cerrojo, junto a 
T-7433 tardías y Dressel 2042, en calle Cerrojo esquina calle Fuentecilla, en este caso junto 
a Keay 23, y en calle Cerrojo esquina Huerta del Obispo43. Por otra parte, en los números 
101 y 103 de calle Carretería uno de los dos hornos registrados tuvo un periodo de acti-
vidad situado en los siglos I y II d.C., con producción de Dressel 14 junto a otras ánforas 
de salazón Beltrán IIA y IIB y, quizá Dressel 7-11, así como posiblemente ánforas Dressel 
2044. De igual modo, en calle Carretería esquina con calle Dos Aceras se excavó en el año 
2008 un horno con defectos de cocción que en su mayor parte eran del tipo Dressel 14. 
Asimismo, cabe señalar el cercano alfar de Martiricos, situado en el margen opuesto del 
río Guadalmedina, descubierto recientemente, en el que se producirían ánforas Dressel 
14 de manera exclusiva y para el que se han propuesto dos fases de actividad situadas a 
mediados del s. I y a inicios del s. II d.C.45.

Por último, también se registra la producción de Dressel 14 en el término municipal de 
Torremolinos, próximo a Málaga, concretamente en los yacimientos de Huerta del Rincón 
y la villa de la Cizaña. El centro alfarero de Huerta del Rincón se mantuvo activo, durante 
su etapa altoimperial, desde el s. I hasta mediados del s. II d.C., fabricando los tipos Dres-
sel 14 junto a Beltrán IIA y IIB, Dressel 12, Dressel 17 y Dressel 2046. De igual modo en 
la villa romana de la Cizaña se documenta una figlina en uso desde el s. I al s. V d.C., con 

37 ArteAGA 1985; serrAno 2004, p. 187.
38 ArteAGA 1985, pp. 181-183.
39 MAteo 2016.
40 ArAnCibiA et Al. 2012.
41 beltrÁn, lozA 1997.
42 suÁrez et Al. 2001.
43 CorrAles 2004, p. 41; CorrAles et Al. 2018, p. 118.
44 rAMblA, MAyorGA 1997.
45 CorrAles et Al. 2018, pp. 120-121.
46 bAldoMero et Al. 1997.
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un periodo de abandono en el s. III. En los niveles altoimperiales se registraron dos hornos 
con producción de los tipos anfóricos Beltrán II A y B y Dressel 17, además de Dressel 14, 
todos ellos destinados a exportar los productos de la cetaria situada en su entorno47. En el 
ámbito más occidental de esta región, en el alfar de la villa romana de Finca El Secretario 
(Fuengirola), también se produjeron ánforas Dressel 14.

Una lectura más detallada de los análisis del ánfora Dressel 14 estudiada permiten 
vincular su producción a la costa occidental de Málaga, cuyas características geológicas 
son plenamente compatibles con los componentes de la pieza. Además, existen grandes 
semejanzas tanto a nivel macroscópico como de microscopía óptica entre el ejemplar de 
Tusculum y el Grupo His 9.1 establecido por Fantuzzi48, así como, en especial, en su com-
posición química. Esta fuerte similitud en las características técnicas y sus componentes 
apoyaría un mismo origen, que este autor sitúa en la desembocadura del río Guadalhorce, 
área donde ya se ha referido la existencia de diversos alfares en los que se produjo el tipo 
Dressel 14 y que, por lo tanto, cabe señalar como la zona de procedencia más probable 
para el ejemplar tuscolano.

sobre lA diFusión de lAs ÁnForAs sAlAzonerAs MAlACitAnAs

A raíz de los últimos trabajos publicados, el litoral bético mediterráneo se consolida pau-
latinamente como uno de los principales focos productores de ánforas salazoneras del Medi-
terráneo occidental. Sin embargo, los hallazgos de envases malacitanos fuera de este ámbito 
son escasos. La situación no mejora si se estudia específicamente el tipo Dressel 14, fabricado 
en abundancia en otras regiones como los valles lusitanos del Tajo y el Sado. La ausencia de 
diferencias morfológicas significativas entre las distintas áreas productivas hace del análisis 
de pastas el único medio para asociar su atribución al territorio malacitano. Entre los escasos 
hallazgos en contextos de consumo foráneos, cabe señalar la presencia de varios ejemplares de 
Dressel 14 con pastas del litoral de Málaga en los niveles de finales del s. II e inicios del s. III 
del Patio de Banderas (Sevilla)49 y en la localidad costera de Águilas (Murcia)50.

En el caso de la península Itálica es difícil interpretar el hallazgo de Tusculum como 
un caso aislado. A pesar de situarse en una zona escarpada y a 25 km de Roma, en la 
ciudad se consumían salsas de pescado de origen regional y otros productos importados 
desde mediados del s. I d.C.51, una tendencia que parece mantenerse, a tenor del contexto 
estudiado, al menos hasta finales del s. II-inicios del s. III d.C. El abastecimiento de estos 
productos se realizaría a través de los mercados de la propia Roma y los nuevos datos 
invitan a reestudiar los contextos tanto de la capital como de Ostia. En esta última locali-
dad tenía su sede P. Clodius Athenio52, negotians salsarius de una societas de Malaca53 y 

47 soto et Al. 2003.
48 FAntuzzi 2015.
49 GArCíA vArGAs 2016, pp. 290-291.
50 Material de procedencia subacuática desconocida depositado en el Museo Arqueológico Municipal de 

Águilas (observación personal, A. Quevedo).
51 AQuilué, Quevedo, en prensa.
52 CIL VI, 9677.
53 Curtis 1991, p. 152.
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aquí también se documenta un lote importante de ánforas Dressel 14 cuya pasta «proba-
bilmente rimanda a centri di produzione dislocati lungo la regione costiera malacitana»54. 
Los contextos de Roma y Ostia, a pesar de que no siempre han permitido distinguir con 
nitidez el origen de las producciones, ofrecen un panorama en el que las ánforas béticas 
de salazones, entre las que se encuentran las Dressel 14, prevalecen sobre las lusitanas55, 
si bien se desconoce qué proporción, de entre las ánforas Dressel 14 de origen bético, pro-
vendrían de la costa bética mediterránea. Para el s. I d.C. los datos cuantificados indican, 
si se tienen en cuenta los bordes de los recipientes, un mayor predominio de las Dressel 14 
lusitanas sobre las béticas56. Sin embargo, si se toman en consideración otros fragmentos 
como asas y fondos, las ánforas hispánicas de salazones éstas están mejor representadas. 
En el siglo II d.C. las estadísticas muestran el predominio de las Dressel 14 béticas sobre 
las lusitanas, al igual que ocurre con el resto de producciones hispánicas para salsas de 
pescado. Solamente en el período severiano parece alterarse esta tendencia, aunque en 
una serie de contextos romanos de esta cronología recientemente publicados las ánforas 
salazoneras lusitanas vuelven a ser inferiores respecto a las béticas. Porcentualmente las 
Dressel 14 béticas superan con nitidez a sus homónimas lusitanas57. Por lo tanto, a tenor 
del volumen de hornos y figlinae documentado en el territorio de Málaga cabe sugerir una 
presencia mayor de estas producciones que, con probabilidad, pasan inadvertidas entre la 
comunidad científica debido a un problema de identificación58.

ConClusiones

En el estado actual de la investigación los análisis de pastas cerámicas resultan el 
método más eficaz para conocer la difusión de las ánforas de la costa malacitana en época 
romana. La falta de epigrafía y de grandes diferencias morfológicas en los envases, así 
como la existencia de múltiples fábricas hacen necesaria una mejor caracterización de los 
alfares. Junto a los análisis de lámina delgada y FRX la comparación de una vista macro 
es de especial utilidad, si bien no cabe descartar que otras técnicas mejoren la distinción 
de patrones en el futuro. El estudio de una pieza procedente de Tusculum podría parecer 
anecdótico de no ser porque confirma la presencia de estas producciones en suelo itálico. 
Los análisis realizados han refrendado la hipótesis inicial y permiten situar el origen de 
este ánforas de Dressel 14 en el litoral occidental de Málaga, con probabilidad en el entor-
no de la desembocadura del río Guadalhorce. ¿Se trata de un hallazgo aislado o es sólo una 
muestra de un comercio mucho más destacado? La existencia significativa de ejemplares 
con estas características en Ostia y el volumen de figlinae del territorio malacitano invitan 
a inclinarse por la segunda posibilidad. La escasez de hallazgos -tanto en Italia como en 
otros puntos del Mediterráneo occidental, incluida la península Ibérica- parece responder 

54 rizzo 2014, p. 236.
55 MArtin 2016, p. 395.
56 rizzo 2016, fig. 1-2.
57 rizzo 2018, fig. 32, tabella 9.
58 Como muestra basta citar un ejemplar tardío de Almagro 51 a-b hallado en Carthago Nova con dudas 

sobre su adscripción lusitana (Quevedo, boMbiCo 2016, p. 318, fig. 9.4) para el que, una vez identificada la 
pasta, se confirma el origen malacitano.
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más a un vacío de la investigación que a una ausencia real en el registro arqueológico, 
máxime si se tiene en cuenta que los alfares de la región produjeron envases desde época 
republicana hasta la Antigüedad tardía. En definitiva, el propósito de estas páginas no es 
otro que contribuir a la identificación de estas ánforas fuera de su ámbito productivo; un 
paso más hacia una mejor comprensión de la aportación de Malaca y su entorno a los 
flujos comerciales del Imperio romano.
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RIASSUNTO

Scopo del presente articolo è quello di fornire nuovi dati sulla diffusione al di fuori della penisola 
Iberica delle anfore prodotte nel territorio di Málaga (Baetica) in epoca medio-imperiale. Attra-
verso uno studio archeometrico e tipologico di un frammento di Dressel 14 rinvenuto nel settore 
nordest del Foro di Tusculum (Monteporzio Catone, Lazio) vengono definite le caratteristiche prin-
cipali della produzione. Si tratta del primo esemplare di tale provenienza individuato archeomet-
ricamente in Italia, sebbene altre fonti archeologiche ed epigrafiche facciano pensare ad un attivo 
commercio tra le due regioni. La mancanza di rinvenimenti è messa in relazione con un problema 
d’identificazione in letteratura piuttosto che con un’assenza reale delle esportazioni malacitane nel 
record archeologico.


