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En 1989 tuve ocasión de viajar por primera vez 
en mi vida, con 28 años, a Roma, cuando lo que 
hoy puede parecer al alcance de todo el mundo no 
lo estaba tanto para economías trabajadoras. En 
aquel viaje conocí a otro joven becario, José An-
tonio Mínguez Morales. Enseguida congeniamos 
gracias a su buen carácter y ese gracejo que le ca-
racterizaba, que no tiene por qué ser solo andaluz 
sino que también, como él nos demostró, puede 
ser aragonés. 

Después pasaron los años. Él consiguió su pla-
za de profesor titular en la Universidad de Valla-
dolid, donde llevó a cabo una importante tarea 
docente e investigadora, convirtiéndose en uno de 
los mejores especialistas en el estudio de las cerá-
micas romanas de paredes finas, y desarrollando 
labores de estudio y excavación de yacimientos 
clave para la comprensión de la romanización en 
Aragón, especialmente el yacimiento de la Caba-
ñeta. Hace unos años, un cuarto de siglo después, 
volvimos a coincidir en varios congresos.

Su labor investigadora sobre las cerámicas de 
paredes finas la desarrolló siguiendo la estela de 
otro gran investigador y persona, Alberto López 
Mullor, y también fallecido, hace un par de años. 

Precisamente fue José Antonio quien tuvo que es-
cribir su necrológica para el Boletín de la SECAH 
- EX OFFICINA HISPANA. Quién nos iba a decir 
que, al cabo de pocos meses, nos tocaría recor-
darle así a él…

En lo personal, me afecta el hecho de que José 
Antonio, siempre animoso y colaborador, partici-
pase en las jornadas celebradas en el ICAC que 
inspiraron el libro que presentamos aquí. Posible-
mente fue su última intervención pública, o una 
de las últimas. Y quien lea este volumen podrá 
encontrar uno de sus trabajos póstumos, cuyas 
correcciones envió justamente el día antes de de-
jarnos. El mismo día de su muerte estábamos al-
gunos compañeros de la SECAH hablando sobre 
él y comentando lo buena persona que era. Sería 
bonito pensar que, como se suele decir, le silbasen 
las orejas y le llegase nuestro cariño y afecto en el 
momento en que tuvo que dejarnos. Aunque su 
recuerdo siempre perdurará. José Antonio, gra-
cias por haber estado, por estar ahí. El mundo es 
mejor con gente como tú.

Ramon Járrega Domínguez

IN MEMORIAM 
JOSÉ ANTONIO MÍNGUEZ MORALES
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LA FIGLINA DE LA RANA (GATA DE GORGOS, ALICANTE). 
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA Y PRIMERAS ACTUACIONES 
ARQUEOLÓGICAS DE UN CENTRO ALFARERO ALTOIMPERIAL
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3. Universidad de Cádiz.
4. Universidad de Alicante.
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Este trabajo ha sido llevado a cabo en el marco de los proyectos de I+D HAR2015-
65168-P, HAR2015-68554-P y HAR2015-64601-C3-2-R del MINECO y GRE16-03 de la 
Universidad de Alicante.

Resumen

El yacimiento romano de La Rana se sitúa en el extremo de poniente del valle de Sant 
Bertomeu o de Xàbia, a unos 1000 metros al nordeste del pueblo de Gata de Gorgos (Ali-
cante). En este lugar, que se englobaría dentro del territorium de la antigua Dianium, 
se localizaron en los años 80 materiales cerámicos que evidenciaron la existencia de un 
centro de producción alfarera de época altoimperial (Bolufer Marqués, Banyos 1995). 
Con el objetivo de caracterizar sus estructuras, su producción cerámica y su secuencia 
estratigráfica, en el año 2017, se inició un proyecto de investigación arqueológica. Una 
de las primeras actuaciones fue la realización de una prospección geofísica por parte de 
un equipo de la Universidad de Cádiz, que permitió conocer el potencial del asentami-
ento y mejorar la planificación de las tareas de excavación arqueológica, localizando las 
áreas de mayor concentración cerámica y de posibles estructuras. Aunque el proyecto se 
encuentra en su fase inicial, la realización de la primera campaña de excavación nos ha 
permitido avanzar en la caracterización de la producción que tuvo lugar en esta figlina 
altoimperial. Los descartes de horno y el resto de materiales hallados vienen a confir-
mar la información obtenida a partir de las prospecciones, atestiguando la elaboración 
de un amplio repertorio formal de cerámica común y materiales de construcción, junto 
a la producción de ánforas de base plana y, posiblemente, de ánforas Dressel 2-4.

Palabras clave: producción, ánfora, vino, Dianium, Tarraconense
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1. Introducción

Durante el Alto Imperio, en el territorium de la 
antigua Dianium, se desarrolló una intensa pro-
ducción agropecuaria volcada en la exportación 
de diferentes productos como el aceite y, sobre 
todo, el vino, en una zona cuya tradición se re-
monta al siglo VII-VI a. C., como se constató en el 
poblado del Alt de Benimaquia (Denia, Alicante) 
(Gómez Bellard, Guerin 1994). Hasta el momen-
to, en el ager dianensis se han registrado 68 villas, 
de las que al menos 17 tienen asociadas figlinae 
con producción anfórica (Gisbert Santonja 1999; 
2013; Frías Castillejo 2010; Mateo Corredor 2018), 
siguiendo un modelo de explotación similar al de-
tectado en el litoral norte de la Tarraconense (Re-
villa Calvo 1995).

El inicio de la producción anfórica romana en 
el territorium de Dianium se sitúa en torno al 40 
d. C., con un notable retraso respecto al área de 
Saguntum, pero coincidiendo con la construcción 
de los grandes horrea de su puerto, dentro de una 
fase de crecimiento económico registrada en Di-
anium y su entorno durante la primera mitad del 
s. I d. C. Para la mayoría de los alfares, el periodo 
de actividad no rebasa la época antonina, siendo 
la figlina de La Almadrava la única que, posible-
mente junto al taller de La Rana aquí presentado, 
mantendrá su producción hasta avanzado el s. III 
d. C. (Gisbert Santonja 1999, 396-397).

En el actual estado del conocimiento sobre 
los alfares y la producción anfórica de la costa 

central de la Tarraconense, el foco productor de 
Dianium constituye el de mayor envergadura, si 
bien también se han hallado evidencias de pro-
ducción anfórica en el entorno de las antiguas Sa-
guntum, Edeta, Valentia y Saetabis (vid. Aranegui 
Gascó 2008; Mateo Corredor 2018). En conjunto, 
el conocimiento sobre el panorama productivo y 
el alcance de las exportaciones de la costa cen-
tral Tarraconense sigue presentando notables ca-
rencias respecto al de otras áreas mucho mejor 
conocidas, como es el caso de las producciones 
layetanas, adoleciéndose la falta de un programa 
sistemático de investigación. Por todo ello, se ha 
puesto en marcha el proyecto “ARCEA: Alfares 
y relaciones comerciales en época Altoimperial. 
Análisis de la producción anfórica del litoral cen-
tral de Hispania Tarraconense” (Mateo Corredor 
et alii E.P.), en el que el análisis integral del alfar 
de La Rana constituye una de las principales líne-
as de actuación.

2. La figlina de La Rana. Situación y  
antecedentes

El yacimiento de La Rana se sitúa en la partida 
de Les Puntes, en el extremo de poniente del valle 
de Sant Bertomeu o de Xàbia, a unos 1000 me-
tros al nordeste del pueblo de Gata. En concreto, 
se ubica en el lado norte de la carretera CV-134 
(Gata-Xàbia), de la cual se separa por el barran-
co de La Rana que discurre hacia el este (fig. 1). 

Figura 1. Mapa de 
localización del 
yacimiento de La Rana 
(elaboración: Rubén 
Santana Onrubia).
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Su situación, junto a un importante acuífero y la 
existencia de tierras arcillosas óptimas para la 
producción cerámica, explican la elección de este 
enclave para construir un centro alfarero durante 
el Alto Imperio.

A finales de los años 80 del siglo pasado, fue 
descubierta en este terreno una gran cantidad 
de cerámica romana en superficie, incluidas evi-
dencias de piezas mal cocidas, que permitieron 
proponer la existencia de un centro de produc-
ción cerámica (Bolufer Marqués, Banyos 1995). A 
partir del material recogido, se pudo plantear la 
probable producción de ánforas de base plana si-
milares a las que se estaban dando a conocer en la 
villa de La Almadrava (Els Poblets, Alicante) (Gis-
bert Santonja 1987; 1999). Asimismo, en el valle 
de Xàbia también se han documentado otros dos 
alfares, L’Alter de Perdigó y la Teulera (Denia) en 
los que se registra producción de ánforas roma-
nas (Gisbert Santonja 1992).

La producción cerámica del alfar de La Rana 
cabe ponerla en relación con la cercana villa de Els 
Ecles, situada a unos 400 metros al sur de la figlina, 
ocupando la parte alta y plana y la vertiente nor-
te de una suave loma, en la actualidad totalmente 
abancalada para el cultivo agrícola. Por el momen-
to, en la villa únicamente se han realizado prospec-
ciones durante las que se encontraron abundantes 
restos cerámicos y constructivos, entre los que 
cabe destacar una estructura de mortero hidráu-
lico que parece relacionarse con la producción de 
vino o aceite (Bolufer Marqués 1992; 2017). Ambos 
enclaves se integrarían en el territorium de Diani-
um, principal núcleo urbano de la región y desde 
cuyo puerto se exportaría a otros puntos del Medi-
terráneo la producción vinaria que se envasaría en 
las ánforas del taller de La Rana.

3. La prospección geofísica

Una de las primeras acciones fue la realización 
de una prospección geofísica, llevada a cabo por 
la Unidad de Geodetección, Análisis y Georrefe-
renciación de Patrimonio Histórico Agroalimen-
tario de la Universidad de Cádiz5. Se empleó para 
la prospección un equipo Stream X de IDS, geor-
radar multicanal que trabaja con 15 antenas, con 
frecuencia central de 200 MHz separadas cada 
12,5 cm. Las antenas conforman un equipo de 2 m 
de anchura que definen su banda de exploración 
(fig. 2). Para el trabajo realizado se ha utilizado 

5. Servicio Periférico del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz, 
coordinado por el profesor Lázaro Lagóstena Barrios. En la campaña geofísica participaron, además del coordinador, Javier 
Catalán González, contratado investigador predoctoral, y Manuel Ruiz Barroso, ambos doctorandos de la UCA.

la siguiente configuración: profundidad de explo-
ración de 80 ns, con 512 muestreos por barrido 
(@512 Sample/Scan), velocidad de propagación 
promedio de 10 cm/ns y sistema de posicionami-
ento GPS + PPS. Los ficheros de posicionamien-
to han sido exportados desde el receptor GPS a 
la unidad de control en formato NMEA tomados 
cada 0,2 seg. (5 Hz).

Los trabajos de campo se realizaron el 20 de 
noviembre de 2017 y se plantearon mediante la 
realización de seis transectos de configuración y 
orientación variada, que se proyectaron condicio-
nados por la topografía aterrazada del terreno, la 
presencia de maleza y arboleda, plantaciones de 
viñedos, así como otros elementos que obstaculi-
zaban el desarrollo de la exploración. La superfi-
cie total explorada fue de 2.140 metros cuadrados 
(fig. 3).

Como resultado de la prospección geofísica, 
obtuvimos para cada uno de los transectos una 
tomografía centimétrica de gran detalle del terre-
no, desde el plano tierra hasta alcanzar los 3 m 
de profundidad. Entre otros aspectos, se obser-
vó la presencia de varias estructuras circulares, 
unos posibles muros o márgenes oblicuos y una 
zona de concentración cerámica de gran potencia 
que permitía plantear que se tratase de un área 
de vertedero. La información recogida nos permi-
tió conocer la existencia de estructuras en estas 
parcelas, constituyendo una herramienta de gran 
utilidad para planificar las zonas a excavar no 
sólo en la primera campaña de excavación, sino 
también para el resto de las intervenciones que se 
desarrollarán en los próximos años.

Figura 2. Imagen del georradar durante las tareas 
de prospección geofísica en La Rana.
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4. La primera campaña de excavación

Durante dos semanas del mes de febrero de 
2018 se ha realizado la primera campaña de ex-
cavación arqueológica en el yacimiento. La inter-
vención fue llevada a cabo por un equipo de la 
Universidad de Alicante6 y el Museo Arqueológico 
y Etnográfico Soler Blasco de Xàbia, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Gata de Gorgos. El princi-
pal objetivo de esta campaña era, mediante la re-
alización de una serie de sondeos arqueológicos, 
contrastar la información proporcionada por los 
materiales recogidos en superficie y la prospec-
ción geofísica, así como conocer el estado de con-
servación del yacimiento.

Para esta primera campaña, a partir de los 
datos facilitados por la prospección geofísica, se 
seleccionaron tres áreas de elevada potencialidad 
arqueológica, donde se realizaron tres cortes con 
una extensión aproximada de 5 x 5 m, aunque dos 
de los mismos fueron posteriormente ampliados. 
En las tres áreas de actuación, una vez extraída 

6. La intervención contó con la participación de un grupo de estudiantes del Grado de Historia y del Máster de 
Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio de la Universidad de Alicante.

la capa agrícola, nos encontramos con estratos ar-
queológicos de época romana altoimperial. Dada 
la corta extensión de la campaña y la abundante 
presencia de material romano que enlenteció el 
proceso de excavación, no se agotó la estratigrafía 
en ninguno de los cortes, por lo que los trabajos en 
estas áreas se retomarán en la próxima campaña.

En el Corte 1, nos encontramos con un conjun-
to de estratos ataludados y superpuestos que, por 
su composición y orientación, presentaban una 
gran densidad de cerámica, incluyendo diversos 
defectos de cocción. Estos estratos se correspon-
derían con distintos niveles de vertidos de un ba-
surero o testar, confirmando la interpretación de 
lectura ofrecida para la alta resistividad que mar-
caba el georradar en esta área. Entre los vertidos 
cerámicos, de los que en esta primera campaña 
solo tuvimos tiempo de excavar los más superfi-
ciales, nos encontramos uno, formado de mane-
ra casi exclusiva por cerámica común, en el que 
destacaba la presencia de cerámica local imitando 
formas de cerámica de cocina africana (fig. 4).

Figura 3. Plano del 
yacimiento con la lectura 
del georradar insertada.
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En el Corte 2, destaca el hallazgo de una ali-
neación de piedras en dirección suroeste-noroeste 
que generaba una terraza artificial hacia el norte, 
excavado solo en su parte superior y que coinci-
día con la lectura ofrecida por el georradar. En el 
extremo opuesto, se identificaron diversos niveles 
de vertidos, entre los que destacaba la presencia 
de ánforas y, sobre todo, una gran cantidad de 
material de construcción. Asimismo, en el sureste 
del corte apareció un ánfora Dressel 2-4 (fig. 5), 
que conservaba su tercio superior y que presenta-
ba una pequeña deformación en las asas, que no 
permite confirmar de manera clara su producción 
en este taller.

Finalmente, en el Corte 3, alcanzamos un nivel 
de alta densidad cerámica (UE 11) que, aunque de 

menor espesor que la zona de vertidos del Corte 1, 
mostraba una importante presencia de material 
de construcción y ánforas de base plana (fig. 6). 
En este corte, no dio tiempo a alcanzar la altu-
ra en la que la prospección geofísica indicaba la 
presencia de una posible estructura de tendencia 
circular, que deberá confirmarse en las próximas 
actuaciones.

En conjunto, a pesar de tratarse de una inter-
vención de sólo dos semanas, la primera campaña 
de excavaciones arqueológicas realizadas en el 
yacimiento de La Rana nos ha proporcionado 
interesantes resultados. Así, se ha confirmado la 
existencia de un centro de producción cerámica, 
tal y como ya señalaba el material de superficie 
analizado hace tres décadas. Entre el material 
documentado, cuyo estudio está actualmente en 
curso, se encontraban diversos descartes de horno 
que vienen a atestiguar la producción en este cen-
tro alfarero de material de construcción, una gran 
variedad de formas de cerámica común y ánforas.

Centrándonos en el material anfórico, en to-
tal se han registrado 1420 fragmentos (333 bor-
des, 353 asas, 164 bases/pivotes y 570 fragmen-
tos informes), la mayor parte pertenecientes a 
ánforas de base plana de producción local y que 
presentan una elevada variabilidad morfológica 
(figs. 7-8). En todo caso, la mayor parte de las 
variantes registradas pueden incluirse en la for-
ma Gauloise 4, tipo originario de la Galia Nar-
bonense, cuya producción también se conoce en 
otros alfares del territorium de Dianium (Gisbert 
Santonja 1999; Mateo Corredor, Molina Vidal 
2016a) y, en especial, en La Almadrava, donde se 
constató su excepcional similitud con las produc-
ciones del taller de Sallèles d’Aude (Laubenhei-

Figura 4. Vista en 
detalle de la UE 41 en 
la que se observa la 
alta concentración de 
cerámica (Corte 1).

Figura 5. Ánfora Dressel 2-4 hallada en la UE 26 
(Corte 2).
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mer, Gisbert 2001). Asimismo, algunos fragmen-
tos presentan asas muy arqueadas que llegan a la 
altura del borde, así como fondos estrechos que 
recuerdan a variantes tardías de Gauloise 4 y con 
características comunes a la forma Almadrava IV 
identificada en el taller homónimo (Gisbert San-
tonja 1999; Mateo Corredor, Molina Vidal 2016b). 
Entre las principales novedades de la campaña, 
cabe señalar el hallazgo de diversas ánforas Dres-
sel 2-4, alguna en buen estado de conservación, 
si bien no hemos documentado por el momento 
defectos de cocción que permitan confirmar su 
producción en este taller. En el caso de que se 
trate de una producción local, su escasísima pre-
sencia entre el material en superficie y su menor 
presencia proporcional respecto a las ánforas de 
base plana, podría deberse a que estas ánforas 
formasen parte del elenco productivo solo en una 

primera fase del taller y, por tanto, se encontra-
sen principalmente en niveles estratigráficos in-
feriores. En todo caso, la posible producción de 
este tipo en La Rana deberá confirmarse en las 
próximas campañas.

Por otra parte, la escasa presencia de materi-
al de importación, tanto en las prospecciones su-
perficiales como en la campaña de excavación, no 
permite, por el momento, ofrecer una cronología 
precisa para la actividad productiva del alfar. Con 
todo, como ya se propuso originariamente (Bolu-
fer Marqués, Banyos 1995, p. 1052), una valora-
ción global del conjunto documentado, así como 
la presencia de algunos fragmentos de ARS A y, en 
menor medida, ARS C, permite pensar que el pe-
riodo central de actividad de la figlina se situaría 
en los siglos ii y iii d. C., datación coherente a su 
vez con el tipo de producciones anfóricas de base 

Figura 6. Vista en detalle 
de la UE 11 (Corte 3) y 
del hallazgo de un ánfora 
de base plana.
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Figura 7. Ánforas de base plana documentadas en la campaña de 2018.
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Figura 8. Ánforas de base plana documentadas en la campaña de 2018.
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plana registradas, sin descartar un inicio algo an-
terior, como podría señalar el hallazgo de ánforas 
Dressel 2-4 ya referido.

5. Valoración

A pesar de que el proyecto se encuentra en su 
fase inicial, tanto la prospección geofísica como 
la primera campaña de excavación arqueológica, 
han mostrado resultados en buena medida coin-
cidentes con las evidencias materiales halladas en 
superficie hace más de 30 años. Así, se ha confir-
mado que estamos ante un centro alfarero de épo-
ca altoimperial, en el que se elaboraría material 
de construcción, una gran variedad de cerámicas 
comunes, junto a una intensa producción anfóri-
ca que serviría para dar salida a la producción vi-
naria del entorno, posiblemente en relación con 
la cercana villa de Els Ecles. Entre las novedades 
podemos señalar la posible producción de ánfo-
ras Dressel 2-4, así como de cerámicas que imi-
tan formas de cocina africana. Además, hemos 
comprobado la gran utilidad de la prospección 
geofísica, cuya lectura ha sido clave para la pla-
nificación de la campaña y que constituye una 
herramienta fundamental sobre la que apoyarnos 
para la planificación de las siguientes campañas 
de excavación. Las próximas actuaciones nos per-
mitirán profundizar en el conocimiento sobre la 
extensión, organización y funcionamiento de esta 
figlina, así como progresar en la correcta carac-
terización de la secuencia crono-estratigráfica, 
tipológica y ceramológica de sus producciones 
para, a su vez, poder explorar el alcance de las ex-
portaciones vinarias de este territorio. En último 
término, confiamos en que el desarrollo de este 
proyecto de investigación permitirá avanzar en el 
conocimiento de la dinámica económica del ager 
dianensis durante el Alto Imperio.
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