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2. El presente trabajo se ha realizado dentro de los pro-
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consumo» (HAR2011-28244) y «Muerte y ritual funera-
rio en Baelo Claudia 2012-2017» (SIDPH/DI).

DANIEL MATEO CORREDOR1

1. Universidad de Alicante.

El análisis cuantitativo del material anfórico consti-
tuye un elemento de primer orden para aproximar-
nos al papel de un determinado puerto y al alcance 
de sus áreas de influencia. En el presente trabajo 
abordamos su potencialidad para avanzar en el co-
nocimiento de las rutas que comunicaban determi-
nadas áreas de interior con su puerto de salida y en-
trada de mercancías, a partir de un caso concreto de 
estudio, como es el tráfico anfórico entre Malaca y 
la cuenca cordobesa en la fase anterior al principado 
augusteo.

LA LLEGADA DE ACEITE A HISPANIA ULTERIOR 
EN ÉPOCA TARDORREPUBLICANA. LAS ÁNFORAS 
DE BRÍNDISI Y LAS TRIPOLITANAS ANTIGUAS

En el marco de nuestra tesis doctoral, realizamos 
el análisis comparativo de una importante cantidad 
de conjuntos anfóricos del territorio de Hispania Ul-
terior, entre los que se incluyen un elevado número 
de conjuntos analizados de manera directa, así como 
otros obtenidos a partir de la bibliografía científica. 
El tratamiento estadístico y el estudio cuantitativo y 
cualitativo de toda la información recogida nos ha 
permitido profundizar en diferentes aspectos de las 
relaciones comerciales de ese territorio, siendo uno 
de ellos el análisis de la llegada de ánforas olearias 
durante el periodo tardorrepublicano en el sur y su-
roeste de la península ibérica (Mateo, e. p.).

La importación de aceite extrapeninsular en el 
territorio de Hispania Ulterior durante los dos pri-
meros siglos de dominación romana ha recibido 
escasa atención en la literatura científica, más cen-
trada en la propia producción olearia del mediodía 
peninsular, que alcanzará gran importancia a partir 
del principado augusteo, cuando las ánforas olearias 
béticas inundarán los mercados occidentales. Por 

todo ello, aunque la información disponible hasta 
hace unos años mostraba un vacío en este territorio 
(Pascual y Ribera, 2002, 304, fig. 9), en la última 
década se ha comprobado que la producción olearia 
local no fue óbice para la llegada de aceite extrape-
ninsular procedente del Mediterráneo central (Ma-
teo, 2012). En concreto, los envases preferentemen-
te utilizados para la importación de aceite serán las 
ánforas de Bríndisi y la Tripolitana Antigua.

El apelativo de ánforas de Bríndisi (fig. 1.1-3) 
engloba un conjunto de tipos producidos en la cos-
ta adriática, en especial en Calabria, Apulia y, sobre 
todo, el área de Bríndisi (Palazzo, 1989, 109-117; 
2013; Manacorda, 1988; 1994), y que, más allá de 
poseer cuerpos ovoides no carenados, presentan una 
amplia variabilidad (Cipriano y Carre, 1989). El 
inicio de su producción se sitúa en la segunda mitad 
del siglo ii a. C. y se extenderá, al menos, durante 
los tres primeros cuartos del siglo i a. C., siendo en 
la primera mitad del siglo i a. C. cuando se regis-
tra el auge en su producción y comercio (Palazzo, 
2013). Se acepta su uso para el transporte de aceite 
a partir de su área de producción y de su morfolo-
gía, similar a la de otras ánforas olearias (Cipriano y 
Carre, 1989, 68).

Por el contrario, bajo la denominación de Tripo-
litana Antigua (fig. 1.4-6) nos referimos a un grupo 
de ánforas ovoides originarias del litoral norteafrica-
no, aunque, además de en Tripolitania, también se 
produjo en el área oriental tunecina (Ramon, 2008, 
69; Capelli y Contino, 2013; Ben Jerbania, 2013). 
Su morfología es similar a algunas formas de la fami-
lia brindisina –lo que apuntaría a un posible origen 
común–, con un periodo de vida situado entre el 
segundo cuarto del siglo ii a. C. y el último cuar-
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to de la siguiente centuria (Pascual y Ribera, 2002, 
314-315). A pesar de su origen púnico, el ánfora 
Tripolitana Antigua también parece integrarse en 
las redes comerciales itálicas, al menos tras la caí-
da de Cartago, como demuestra su asociación recu-
rrente con materiales itálicos, en conjuntos tanto de 
carácter terrestre como subacuático (Pascual y Ri-
bera, 2002: Mateo, 2012). Tradicionalmente, se le 
ha atribuido como probable un contenido oleario, 
tanto por su morfología como por las abundantes 
explotaciones oleícolas registradas en su área de pro-

ducción (Mattingly, 1988; Pascual y Ribera, 2002, 
303-304). Su ausencia en alfares del litoral nortea-
fricano hace poco probable su uso como contenedor 
de derivados piscícolas, y además recientemente se 
han encontrado indicios de presencia de aceite en 
varias bases de ánforas norteafricanas «tempranas» 
en el Nuovo Mercato Testaccio, aunque sin confir-
marse su atribución al tipo Tripolitana Antigua (Ca-
pelli y Contino, 2013, 206-207).

En el mapa de hallazgos que presentamos (fig. 
2), se observa que ambos tipos están presentes en 

Figura 1. 1-3. Ánforas de Bríndisi (1 y 2. Toniolo, 2000; 3. Loughton, 2003) y Tripolitanas Antiguas (4 y 6. Pascual y Ribera, 
2002, 5. Vivar, 2013).
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la mayor parte de yacimientos con ocupación tar-
dorrepublicana incluidos en nuestro estudio,3 lo 
que evidencia claramente la importación de aceite 
durante ese periodo en Hispania Ulterior. Además, 
el análisis cuantitativo4 nos permite comparar la 
importancia proporcional que ambos tipos adqui-
rieron respecto al total de ánforas registradas en ese 
periodo. En el siguiente gráfico (fig. 3) analizamos 
el peso proporcional de los dos tipos olearios respec-
to al resto de ánforas de cronología tardorrepublica-
na de yacimientos de Hispania Ulterior. Se observa 
que la presencia de estas ánforas representa, por lo 
general, una baja proporción, aunque claramente 
mayor entre las ánforas norteafricanas respecto a 
las ánforas adriáticas. En concreto, las ánforas del 
tipo Tripolitana Antigua alcanzan un promedio del 
3,7 %, mientras que las ánforas de Bríndisi se que-
dan en el 0,8 % del total del material anfórico tar-
dorrepublicano.

Dejando de lado el caso de Chões de Alpompé 
(Fabião, 1989; Diogo y Trindade, 1993-1994; Bar-
gão, 2006), que responde a una problemática muy 
específica (Mateo, e. p.), las principales excepcio-
nes a esta baja presencia proporcional de las ánfo-

3. Incluimos aquellos yacimientos que permiten un aná-
lisis cuantitativo.
4. Siempre que ha sido posible, hemos aplicado la correc-
ción por módulo de ruptura (Mateo y Molina, 2015).

ras olearias extrapeninsulares las documentamos 
en Malaca, Corduba y La Loba. Centrándonos en 
el tipo mejor representado, el ánfora Tripolitana 
Antigua, en el asentamiento minero de La Loba 
(Benquet y Olmer, 2002), representa el 12 % del 
total, en Corduba alcanza el 15,1 %, mientras que 
en Malaca asciende al 20,3 %, en donde la mayor 
parte de las importaciones registradas proceden de 
la intervención realizada en la calle Beatas - esqui-
na Ramón Franquelo, donde representan el 23,9 % 
de las ánforas tardorrepublicanas. Los valores, tanto 
absolutos como relativos, muestran una presencia 
de Tripolitanas Antiguas mucho mayor que la re-
gistrada en el resto de yacimientos del mediodía pe-
ninsular. Esta situación, si bien a una escala menor, 
también se reproduce con las ánforas de Bríndisi, 
que probablemente se comercializasen de manera 
conjunta. A continuación vamos a centrarnos en es-
tas tres excepciones, realizando en primer lugar una 
breve descripción de cada uno de los conjuntos.

LA LOBA

Las excavaciones realizadas entre los años 1978 
y 1981 en el enclave minero de La Loba (Blázquez 
et al., 2002), en la actual Fuente Obejuna, al no-
roeste de Córdoba, han mostrado la existencia de 
un asentamiento romano tardorrepublicano relacio-

Figura 2. Mapa de presencia de las ánforas de Bríndisi y Tripolitana Antigua en yacimientos analizados de Hispania 
ulterior.

HIsPANIA



monografías ex officina hispana iii, 2016 379

nado con la explotación de plata, plomo y cobre. La 
estructura del poblado, y en especial la de la casa C1 
y la ofrenda fundacional de denarios de esta misma 
casa, la vajilla de bronce, así como el material ce-
rámico, son indicios que apuntan a la presencia de 
emigrantes itálicos (Blázquez et al., 2002, 403; Cha-
ves y Otero, 2002, 207). En este sentido, se ha pro-
puesto que la explotación de las minas adyacentes 
se realizaría por parte de una societas que se serviría 
de personal libre asalariado (Domergue y Sillières, 
2002, 394-395). La ocupación tardorrepublicana de 
este asentamiento se concentra en un breve periodo 
situado entre finales del siglo ii a. C. y el primer 
cuarto de la siguiente centuria.

Del voluminoso conjunto anfórico analizado 
por Benquet y Olmer (2002) destaca la abundante 
presencia itálica, en línea con el resto de elementos 
señalados, pues se observa un claro predominio de 

las ánforas Dressel 1 con esa procedencia, seguidas 
de las Tripolitanas Antiguas y, a distancia, de las án-
foras de Bríndisi, mientras que las ánforas origina-
rias del sur peninsular son muy minoritarias (fig. 4).

CALLE BEATAS - ESQUINA RAMÓN FRANQUELO 
(MÁLAGA)

Para la intervención realizada en el año 1999 
en la calle Beatas - esquina Ramón Franquelo, en 
el suburbium septentrional de la ciudad romana de 
Malaca, al margen del material anfórico estudiado 
directamente por nosotros, la única información 
publicada sobre este yacimiento se limita a breves 
referencias insertadas en trabajos de carácter más 
general. A partir de estas, conocemos que se regis-
traron restos de una necrópolis que arrancaría en el 
siglo i a. C. con el hallazgo de tres tumbas, así como 
diversos depósitos no asociados a estructuras (Ma-
yorga et al., 2005, 149 y 151). El conjunto anfórico 
procede en su mayor parte de estos depósitos y se ha 
almacenado en el Museo de Estepona, donde pro-
cedimos a su estudio. En concreto, analizamos 195 
bordes anfóricos, de los que una parte importante 
presentan una cronología atribuible a los dos prime-
ros tercios del siglo i a. C. (fig. 5).

Asimismo, si ampliamos el análisis al total de ti-
pos identificados para esa fase, las similitudes con el 
repertorio identificado en La Loba son manifiestas, 
y nos encontramos de nuevo con que el tipo más re-
presentado es la Dressel 1 de procedencia itálica, en 
sus tres variantes, seguido de las Tripolitanas Anti-
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Figura 3. Proporción de ánforas de aceite extrapeninsulares respecto al total de ánforas de cronología 
tardorrepublicana documentadas en diferentes yacimientos de Hispania ulterior.

Figura 4. Análisis cuantitativo de las ánforas procedente 
de La Loba (a partir de Benquet y Olmer, 2002, 295).
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guas y, en menor medida, de las ánforas de Bríndisi. 
El predominio de las ánforas itálicas en este yaci-
miento destaca especialmente si se compara con el 
resto de conjuntos analizados procedentes del litoral 
malacitano, incluso en la misma ciudad de Malaca, 
pues estos poseen una procedencia mayoritariamen-
te local y vinculada sobre todo al envasado de sala-
zones y derivados.

Aunque para los depósitos de la cercana inter-
vención de la calle Granada 57-61, que se han rela-
cionado con los de la calle Beatas - esquina Ramón 
Franquelo, se ha propuesto un posible uso ritual 
(Pérez-Malumbres, 2012, 387), entendemos que 
la gran cantidad de materiales de importación y su 
proximidad a la antigua línea de costa y probable-
mente al área portuaria podrían esconder alguna 
relación con el puerto, que algunos autores sitúan 
cerca del actual Palacio de la Aduana (Mayorga et 
al., 2005, 162).

PUERTA DEL PUENTE (CÓRDOBA)

A estos dos conjuntos podemos añadirles, con 
muchas limitaciones, otro originario de Cordu-
ba, procedente de la I.A.U. en la Puerta del Puen-
te y en un aparcamiento público aledaño (parcela 
36394/09). En esta intervención, realizada en los 
años 2003 y 2004, se registró una amplia secuencia 
estratigráfica desde el siglo ii a. C. hasta la actuali-
dad (Casal y Salinas, 2009). Se detectaron niveles de 
época republicana en los cortes 3, 4 y ZC con pavi-
mentos de cantos asociados a materiales cerámicos, 
que remiten a una cronología de finales del siglo ii 
a. C. a mediados del siglo i a. C. (Casal y Salinas, 
2009, 714). Procedente de esta intervención en la 
Puerta del Puente, hemos analizado un pequeño 
conjunto anfórico de 29 bordes, de los cuales 22 
pertenecían a esta fase, por lo que somos conscien-

tes de que la representatividad de la muestra es es-
casa (fig. 6). A pesar de lo reducido del conjunto, el 
no haber podido acceder al estudio de ningún gran 
conjunto anfórico de la antigua Corduba hace que 
cobre cierta relevancia, pues también son exiguas las 
referencias al material anfórico de la capital de His-
pania Ulterior en la literatura científica. Con todo, 
nos interesa resaltar que los escasos datos coinciden 
con los registrados para La Loba, con un destaca-
do papel de las importaciones itálicas y, a grandes 
rasgos, con los de la intervención en la calle Beatas 
- esquina Ramón Franquelo de Málaga.

VALORACIÓN DE LOS TRES CONJUNTOS 
ANFÓRICOS

Nos interesa destacar las similitudes que se esta-
blecen entre los tres conjuntos anfóricos analizados, 
con notables diferencias respecto a otros conjuntos 
coetáneos del mediodía peninsular, siendo la dife-
rente presencia de las ánforas olearias extrapeninsu-
lares, y en especial las Tripolitanas Antiguas, lo que 
mejor ejemplifican esta situación, aunque también 
registran una mayor proporción de ánforas Dressel 
1 itálicas que el promedio del resto de yacimientos. 
En este sentido, los tres conjuntos señalados mantie-
nen un marcado carácter itálico, en el que también 
cabe incluir a las ánforas de aceite norteafricanas, 
con una escasa presencia de ánforas locales, lo que 
contrasta con el panorama general registrado para 
este periodo en otros yacimientos de la Hispania 
meridional. Al margen de las ánforas, ya hemos vis-
to que esta situación es extrapolable a otros elemen-
tos de esos yacimientos. En el enclave minero de La 
Loba hemos referido como, además del conjunto 
anfórico, tanto la estructura del poblado como otros 
elementos materiales apuntan en esa línea. En el 
caso de la intervención en Ramón Franquelo 2, ape-

Figura 5. Análisis cuantitativo de las ánforas 
tardorrepublicanas de la intervención en la calle Beatas - 
esquina Ramón franquelo.

Figura 6. Análisis cuantitativo de las ánforas 
tardorrepublicanas de la intervención en la Puerta del 
Puente.
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nas contamos con información más allá de nuestro 
estudio anfórico, por lo que desde la perspectiva de 
las importaciones anfóricas se puede aceptar como 
válida su relación con las oligarquías comerciales 
vinculadas al mundo itálico, y que contrasta clara-
mente con otros repertorios anfóricos registrados 
en el litoral malacitano, donde apenas hemos regis-
trado contenedores de importación (Mateo, 2015). 
Por último, en el caso de la intervención en la Puerta 
del Puente de Córdoba, el pequeño repertorio ma-
terial identificado también apunta en esa dirección, 
estando además contrastada una mayor presencia e 
influencia itálica en la capital de Hispania Ulterior.

Por lo tanto, el carácter «itálico» de los tres con-
juntos creemos que debe relacionarse con la pre-
sencia de agentes comerciales de ese origen, en un 
momento en el que una parte de la oligarquía itálica 
está extendiendo sus intereses económicos al sur de 
la península ibérica, como nos muestra, por ejemplo, 
la llegada de itálicos relacionada con la explotación 
minera señalada por los autores grecolatinos (D.S. 
5, 36; Domergue, 1990, 383) y confirmada por la 
epigrafía (García-Bellido, 1982; Mangas y Orejas, 
1999, 250; Arboledas, 2010, 151-152). Con todo, 
algunos fenómenos coetáneos no permiten descar-
tar rotundamente su relación con una puntual pre-
sencia de tropas romanas, aunque no nos parece la 
hipótesis más probable. Entre otros elementos que 
señalan una presencia militar en esta área, pode-
mos referir los tesorillos monetales detectados en la 
cuenca minera del valle del Guadalquivir entre fina-
les del siglo ii e inicios del i a. C., que indican una 
fuerte inquietud, posiblemente relacionada con los 
movimientos de lusitanos (Chaves, 1996; Chaves 
y Otero, 2002, 209; Chic, 2001, 366). Asimismo, 
Malaca participó en diferentes episodios durante las 
guerras civiles, como el posible saqueo de la ciudad 
realizado por M. Licinio Craso en el 82 a. C., (Plu. 
Crass. 4), su papel como base de la flota de César en 
su guerra contra Pompeyo (Bell. Alex. 64) o la entra-
da en la península ibérica del rey mauritano Bogud, 
que pudo realizarse a través de su puerto (Gozalbes, 
1997, 158-159).

De cualquier modo, el resultado del análisis 
anfórico de estos yacimientos nos lleva a valorar la 
hipótesis propuesta por Benquet y Olmer (2002, 
322), quienes tras estudiar el material anfórico de La 
Loba plantearon la posible existencia de un comer-
cio triangular en el que se intercambiaría vino de 
la Italia meridional, aceite norteafricano y minerales 
de Sierra Morena. En este sentido, entendemos que 
los nuevos datos disponibles permiten reafirmar este 
planteamiento, en el que debemos incluir el puerto 
de Malaca. Consideramos que las similitudes que 
hemos comprobado entre los conjuntos anfóricos de 

la calle Beatas - esquina Ramón Franquelo, La Loba 
y, en menor medida, el de la Puerta del Puente, re-
presentadas sobre todo en la excepcional proporción 
que alcanza el aceite extrapeninsular y, en especial, 
el norteafricano, constituyen un indicio claro de que 
el puerto malacitano fue utilizado como vía para el 
abastecimiento del poblado minero cordobés. De 
igual manera, si aplicamos esta propuesta en sentido 
inverso, se deduce que las riquezas metalíferas obte-
nidas en el asentamiento minero cordobés, el verda-
dero elemento que condicionaría la ruta elegida, se 
exportarían a través de Malaca, desde donde se em-
barcarían en grandes naves que regresarían a Italia.

LA NAVEGABILIDAD DEL BAETIS Y EL PAPEL 
DE MALACA COMO PUERTO EXPORTADOR DE 
METALES

La navegación a través del antiguo Baetis, prin-
cipal vía de comunicación del mediodía peninsular 
en época romana, presentaba notables limitaciones 
hasta el principado de Augusto, pues según Estra-
bón (3, 2, 3) solo se podía remontar río arriba hasta 
Corduba en piraguas construidas por un solo tron-
co, lo que limitaría el tráfico comercial más allá de 
Ilipa/Hispalis (Chic, 1997, 64-72; 2003). Fueron 
las actuaciones de acondicionamiento realizadas 
probablemente en los últimos decenios del siglo i 
a. C. –en el marco de la política colonizadora augus-
tea– las que ampliaron y facilitaron la navegación, 
permitiendo llegar de manera estable más allá de 
Ilipa, y pudiendo remontarse el río hasta Corduba 
durante todo el año y hasta las cercanías de Castulo 
de manera estacional, aunque a partir de Ilipa tan 
solo en barcazas de ribera (Chic, 1997, 65-69). Por 
lo tanto, aunque se acepta que la salida de los meta-
les de Sierra Morena durante la dominación roma-
na se realizaría a través de este río, las restricciones 
en su navegabilidad conllevarían necesariamente un 
protagonismo menor para las épocas prerromana y 
romanorrepublicana.

El papel de Malaca como distribuidor de los me-
tales del Alto Guadalquivir y la parte oriental de Sie-
rra Morena ya ha sido apuntado por diversos autores 
(Fortea y Bernier, 1970, 135; Sáez, 1982, 111-113; 
Melchor, 1999a). Su transporte se realizaría a través 
de la vía Castulo-Malaca, que descendía por Obulco, 
Iponoba y Anticaria, donde conectaría con Malaca 
por dos posibles vías alternativas, una por Nescania 
y otra por Aratispi (Sillières, 1990, 400, 412 y 420; 
Corzo y Toscano, 1992, 155-160; Melchor, 1999a, 
255-257). Un argumento que apoya situar el puerto 
de Malaca como la opción más utilizada en época 
republicana es que la ruta Castulo-Malaca era nota-
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blemente más corta que la que, desde Castulo, co-
nectaba con el puerto de Carthago Noua, planteada 
por otros investigadores (Domergue, 1990; Gonzá-
lez y Mangas, 1991), o el de Saetabis (Fornell, 1997, 
144). En la misma línea apunta el elevado volumen 
de numerario procedente de Castulo y Obulco halla-
do en la costa malagueña y en la vía que unía Castulo 
con Malaca (Melchor, 1999a, 258). Asimismo, por 
toda la cuenca del Guadalhorce –navegable hasta 
Cartima (Spaar, 1981, 164 y 167; Parodi, 2001, 
126)– se registra una abundante presencia de mo-
nedas acuñadas en Malaca (Ruiz, 2010, 115-123). 
Esta presencia refuerza el control que la ciudad por-
tuaria ejercería sobre esta área, tanto por sus rique-
zas agropecuarias como por el valor de la ruta que 
conectaba con el interior de las campiñas sevillana y 
cordobesa, así como el área minera en torno a Cas-
tulo, donde también están presentes las monedas 
malacitanas (Mora, 2001, 425; 2007, 420-421), cir-
culación monetaria que podría guardar relación con 
pagos vinculados al transporte de mercancías (Cam-
po y Mora, 1995, 177-189; Mora, 2007, 430).

La importancia que el comercio de metales ten-
dría para Malaca viene representada en las monedas 
de bronce emitidas por su ceca, entre las que aparece 
una divinidad con elementos de forja, interpretada 
como un dios de la metalurgia (Chaves y Marín, 
1992, 190) (fig. 7). De igual modo, en el área de 
Vélez-Málaga se han documentado evidencias de 
metalurgia del hierro (Recio, 2002), cuyo comercio 
parece haber tenido un alto desarrollo en el litoral 
malacitano (Spaar, 1981, 252; Martínez y Martínez, 
1992, 187). Además, Malaca pudo centralizar la ex-
portación del hierro obtenido en Rusaddir, donde 
su explotación está acreditada a partir del periodo 
mauritano (Gozalbes, 1997, 40), dentro de la es-
trecha relación que mantendría con el litoral nor-
teafricano más inmediato, que ya viene referida en 
Estrabón (3, 4, 2) y como indica que Malaca sea la 
tercera ceca hispana más documentada en la Mauri-
tania Tingitana (Gozalbes, 1997, 153; 2001).

Regresando a la posible vinculación que el análisis 
anfórico nos ha permitido plantear entre el puerto de 
Malaca y La Loba, creemos que, al igual que ocurre 
con Sierra Morena oriental, la cuenca minera situada 
en el valle alto del río Guadiato, donde se sitúa La 
Loba, también exportaría sus productos a través del 
puerto malacitano, sobre todo si consideramos las li-
mitaciones de la navegación por el Guadalquivir en 
este periodo. Este transporte se realizaría a través de 
la ruta Emerita-Corduba, concretamente por el ramal 
que pasaba por Mellaria, dentro de cuyo foco minero 
se incluía La Loba. La recogida de la producción mi-
nera se centralizaría en un primer momento en Cor-
duba, donde solo disponemos del reducido conjunto 

anfórico procedente de la Puerta del Puente, aunque 
con valores similares a los del enclave minero.

El transporte de la mercancía continuaría por la 
vía que comunicaba la capital de Hispania Ulterior 
con Malaca –realizada sobre una antigua ruta de épo-
ca ibérica– y que, pasando por Ipagro y Ulia, a la altu-
ra de Monturque enlazaba con la vía Castulo-Malaca 
(Sillières, 1990, 412-420; Melchor, 1999b, 316). En 
esta línea, el conjunto numismático localizado en el 
asentamiento minero cordobés muestra que es Castu-
lo la ceca cuyo numerario aparece más representado, 
abundancia que se extiende a toda la cuenca mine-
ra cordobesa y que se ha relacionado con el posible 
control directo que ejercería la Societas Castulonensis 
(Blázquez, 1970; Arboledas, 2010, 133-139; entre 

Figura 7. Monedas de bronce emitidas por la ceca 
neopúnica de Malaka con presencia de elementos 
metalúrgicos en la iconografía (a partir de ceres.mcu.es).
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otros), hipótesis que los investigadores de La Loba 
desestiman (Domergue y Sillières, 2002, 395-397). 
Tras la ceca de Castulo, la más presente es la de Obul-
co, mientras que, por el contrario, Ilipa es la ceca si-
tuada más al este, si bien en número escaso, sin que 
aparezca ninguna moneda de Gades. Sobre todo, sor-
prende la ausencia de monedas de la ceca de Carmo 
(Chaves y Otero, 2002, 205), lo que consideramos 
indicio de la escasa relación con esos territorios y de 
que en ese periodo se privilegiaba la salida norte-sur.

Por todo ello, entendemos que el abastecimiento 
de suministros y la exportación de los metales de 
La Loba y, en general, de la cuenca minera del va-
lle alto del río Guadiato se podrían estar realizando 
preferentemente a través del puerto malacitano por 
la ruta que conectaba Mellaria con Corduba y Mala-
ca (fig. 8). El análisis de nuevos conjuntos anfóricos 
procedentes de lugares clave como la propia Cordu-
ba, de donde por el momento apenas disponemos 
de datos cuantitativos, podrá contribuir a apoyar 
o refutar este planteamiento. Asimismo, tanto el 
abastecimiento como la exportación de la produc-
ción del distrito minero en torno a Castulo también 
es probable que se realizase a través del puerto de 
Malaca. El análisis de conjuntos anfóricos de ese te-
rritorio jienense constituiría un buen indicador so-

bre esta propuesta y contribuiría al debate en torno 
a las relaciones y al control de la explotación minera 
en la cuenca minera cordobesa y Castulo.

De igual modo, la vía de salida a través de la ruta 
Corduba-Malaca englobaría otras áreas cuya vía de 
paso intermedio fuese Corduba, tal y como sucede-
ría con los metales obtenidos en el sector norte de 
Sierra Morena, en especial los binomios plata-plo-
mo y cinabrio-mercurio procedentes del área minera 
de Sisapo y cuya explotación se haría bajo el control 
de la Societas Sisaponensis. Esta societas ya estaría en 
funcionamiento en la primera parte del siglo i a. C., 
como muestra la referencia en Cicerón (Phil, 2, 19, 
48) a una societas publicanorum, y perduraría al me-
nos hasta el siglo siguiente, pues aparece menciona-
da en Plinio (33, 40, 118). En este sentido, aunque 
la explotación del cinabrio no esté bien documen-
tada hasta el siglo i d. C., su producción masiva ya 
estaría en marcha en época tardorrepublicana (Fer-
nández et al., 2002, 74).

Los minerales del área de Sisapo se transportarían 
a través de la ruta que comunicaba con Corduba, 
que, aunque no aparece mencionada por las fuen-
tes antiguas, se transitaría desde época prerromana y 
que en buena parte de su recorrido coincidiría con 
la conocida como «vía del Azogue», que siguió utili-

Figura 8. Principales yacimientos y rutas terrestres analizadas (rutas elaboradas a partir de sillières, 1990 y Melchor, 
1993).
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zándose durante época moderna para la exportación 
del cinabrio de Almadén (Sillières, 1990, 496-500; 
Melchor, 1993, 71). En concreto, desde Sisapo, si-
tuada en La Bienvenida (Ciudad Real) (Fernández et 
al., 1982-1983; Sillières, 1990, 374-375 y 379; Zar-
zalejos, 1994), esta ruta descendería de manera hi-
potética por el conocido como «camino de la plata» 
y, tras pasar junto a otros cotos mineros, como los 
situados entre Santa Eufemia y Alcaracejos, conecta-
ría en torno a El Vacar con la ruta Corduba-Emerita, 
desde la que se alcanzaría Corduba (Sillières, 1990, 
499-500; Melchor, 1993, 69-71).

Las evidencias epigráficas también muestran la 
vinculación entre Sisapo y Corduba y la extensión de 
los intereses de la Societas Sisaponensis, entre las que 
destaca la inscripción (CIL II, 7, 699a) de mediados 
del siglo i a. C. que muestra el derecho de paso sobre 
una vía que enlazaba con minas gestionadas por esta 
societas (Ventura, 1993), probablemente situadas en 
la sierra cordobesa (García-Bellido, 1986; Melchor, 
2008-2009, 174). En esta misma línea, también de-
bemos señalar otro epígrafe hallado en Córdoba, de 
época augustea y que refiere a tres libertos de la Socie-
tas Sisaponensis con el nomen Argentarius (CIL II/7, 
415a), que tal vez residiesen en Corduba para contro-
lar el proceso de exportación de los metales obteni-
dos por esta societas (Melchor, 2008-2009, 174).

A pesar de que la vía Sisapo-Corduba sería la vía 
preferente para dar salida a la producción del sector 
norte de Sierra Morena, también existirían estrechos 
contactos entre los distritos mineros situados en 
torno a Sisapo y Castulo, realizados por la vía que 
conectaba ambos asentamientos, atestiguada en la 
inscripción de Q. Torius Culleo (CIL, II, 3270; Ca-
rrasco, 1997), probablemente con El Hoyo como 
paso intermedio, aunque sin que haya evidencias 
claras sobre su recorrido exacto (Sillières, 1990, 
490-493; Carrasco, 2007). Dentro de los contac-
tos entre ambas cuencas mineras, debemos añadir 
el posible abastecimiento del mercurio sisaponense 
a Castulo, que según la propuesta de Chic García 
(1991; 2007), a partir del pasaje de Estrabón (III, 2, 
8), sería utilizado para la amalgama de otros metales 
como el oro y la plata.

De cualquier modo, desde Corduba, siguiendo 
nuestra propuesta, formarían parte también de la 
ruta que transitaba hacia Malaca. Por tanto, el vo-
lumen del tráfico de metales que circularía por esta 
ruta sería muy grande, pues recordemos que el cina-
brio de Sisapo se transportaba en bruto hacia Roma, 
tal y como menciona Plinio (33, 40, 118-119):

...celeberrimo Sisaponensi regione in Baetica 
miniario metallo vectigalibus populi Romani, 
nullius rei diligentiore custodia. non licet ibi 

perficere id excoquique; Romam adfertur vena 
signata, ad bina milia fere pondo annua, Romae 
autem lavatur, in vendendo pretio statuta lege, 
ne modum excederet hs lxx in libras...

De todos modos, no estamos planteando que 
este puerto diera salida en solitario al elevado caudal 
de metales que se transportarían desde Corduba en 
época republicana, pues parte de la producción pudo 
salir por otros puertos como los de Suel, Cartima, 
Maenoba, Sexi, Baria o Carthago Nova, así como, por 
supuesto, por el río Baetis, pero sí nos parece proba-
ble que, durante los siglos anteriores al cambio de 
era, Malaca fuese la vía de salida y entrada preferente, 
desempeñando el papel de puerto principal.

LA SITUACIÓN A PARTIR DEL CAMBIO DE ERA

En cualquier caso, tras la ampliación en la nave-
gabilidad del Baetis que posibilitarían las tareas de 
acondicionamiento realizadas en época augustea, la 
situación se modificaría y el grueso del comercio de 
las cuencas mineras se transportaría a través de este 
río. Junto con otros productos, los metales extraídos 
de las minas de Sierra Morena serían transportados 
por animales de carga hasta el punto de embarque 
más cercano, descendiendo en barcas hasta Hispalis, 
donde serían embarcados en grandes naves hacía su 
destino final, como evidencian los lingotes encon-
trados en pecios datados en época de Augusto y Ti-
berio (Domergue, 1994, 73-78; Rico y Domergue, 
2010). En este sentido, es preciso destacar que tanto 
los lingotes procedentes de Sierra Morena encontra-
dos recientemente en Chipiona (fig. 9) como los de 
los pecios Sud-Perduto 2, Lavezzi 1 y Sud-Lavezzi 2 
presentan una cronología del primer cuarto del siglo 
i d. C. (Rico y Domergue, 2010, 164), por lo que 
no invalidan la hipótesis propuesta, centrada en la 
fase anterior.

Durante el Alto Imperio seguiría en funciona-
miento, aunque con menor volumen de tránsito, la 
ruta terrestre y su salida por el puerto malacitano 
(Melchor, 1999b). Las relaciones e intercambios co-
merciales entre los valles alto y medio del Guadalqui-
vir y la zona costera de Malaca, con Castulo, Corduba, 
Obulco y Malaca como principales ciudades, per-
durarían durante el Alto Imperio. Se trataría de un 
comercio bidireccional en el que se intercambiarían 
producciones agropecuarias y elementos demandados 
por las elites municipales, como el mármol (Melchor, 
1999a; Beltrán, 2012; Carrillo, 2012; entre otros). Y 
una vez más, el estudio de las ánforas constituye un 
buen elemento en el que apoyarnos para valorar la 
existencia y el carácter de estas relaciones.
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Figura 9. Lingotes de plomo procedentes de sierra Morena documentados en pecios datados en el primer cuarto del 
siglo i d. C. (a partir de Rico y Domergue, 2010).
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