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MOISÉS DÍAZ GARCÍA1 Marcas sobre ánforas 
republicanas en la ciudad 
de Tarraco

La arqueología urbana de Tarragona ha permitido 
avanzar, a lo largo de los últimos decenios, en mu-
chos aspectos sobre el estudio de la ciudad antigua 
en general, y del período tardorrepublicano en par-
ticular. Así, los dos primeros siglos de dominación 
romana de nuestra ciudad se conocen gracias al estu-
dio de grandes e importantes construcciones como 
las murallas, gracias a la epigrafía lapídea, al estudio 
de la evolución topográfica, etc. En este caso nos 
acercaremos a la Tarraco republicana a través del re-
gistro cerámico, más concretamente de las ánforas y 
sus marcas. Los datos que presentamos aquí son fru-
to del análisis de numerosos conjuntos cerámicos, 
procedentes de intervenciones realizadas en diversos 
puntos representativos de la ciudad de Tarraco1. Este 
trabajo nos llevó a analizar un total de 27 contex-
tos cerámicos, de los cuales proceden la práctica to-
talidad de las ánforas con marca que presentamos 
aquí, y a los que hemos querido añadir una pieza 
inédita que había aparecido fuera de contexto (S2), 
así como dos más procedentes de una intervención 
recientemente finalizada (S6 y G3). Llama la aten-
ción la poca cantidad de ánforas tardorrepublicanas 
con sello que hemos documentado, a pesar de que 
durante el estudio de los contextos cerámicos se re-
visaron más de 57.000 fragmentos cerámicos. Aquí 
hemos incluido un total de 9 sellos,2 codificados de 
S1 a S9, 5 grafitos codificados de G1 a G5, y 2 tituli 
picti codificados de T1 a T2.

1. Que tuvimos oportunidad de estudiar en la tesis doc-
toral «Conjunts ceràmics dels segles ii-i aC a Tarragona. 
Producció, comerç i consum a la Tàrraco republicana» 
(Moisés Díaz García: http://www.tesisenxarxa.net/hand-
le/10803/101528) 
2. Quisiera agradecer la inestimable ayuda de Piero Berni 
Millet en la realización de este estudio, el primer que rea-
lizo en el mundo de la epigrafía anfórica, por sus observa-
ciones, indicaciones y, sobre todo, por su gran paciencia. 
Igualmente, agradecer el interés, la amabilidad y las ob-
servaciones de Luis Amela Valverde en las observaciones 
sobre el sello núm. 4. 

CORPUS DE SELLOS

Los nueve sellos que presentamos pertenecen 
mayoritariamente a envases procedentes de la pe-
nínsula itálica, tanto del área tirrénica como de la 
vertiente adriática, con cuatro ejemplos de cada 
zona, y tan solo un ejemplar de producción hispana, 
concretamente de la franja costera catalana. Igual-
mente, tenemos sellos en griego, un total de dos, 
y el resto están escritos en latín. En algunos casos 
la conservación es parcial, lo que ha dificultado su 
lectura e interpretación.

S1. [-]LUMPO (fig. 1). Sello procedente de las 
excavaciones realizadas por el Servei Arqueològic de 
la URV entre los años 1994 y 1995 en el solar nú-
mero 5 de la calle dels Caputxins. Se trata de un 
solar situado sobre el acantilado que dominaba la 
antigua línea de costa, fuera del hipotético límite del 
oppidum ibérico, concretamente junto a su extremo 
oriental, que a finales del siglo i a.C. quedaría bajo la 
summa cavea del teatro romano. Fue recuperado de 
los rellenos constructivos (UE 1009) asociados a un 
muro de contención obrado con grandes bloques de 
piedra, cuya datación se centra en la segunda mitad 
del siglo ii a.C.

Se trata de un fragmento informe del cuerpo de 
un ánfora caracterizada por una pasta de color ma-
rrón rojizo con tonos que se aclaran hacia el exte-
rior de las paredes, en anaranjado. El exterior está 
cubierto por un engobe de color ocre amarillento 
y tacto arenoso, y presenta desgrasantes muy abun-
dantes de pequeño tamaño y colores diversos, entre 
ellos partículas negras de tipo volcánico, con otras 
blancas, plateadas y rojizas. Este tipo de pasta es ca-
racterístico de las ánforas del tipo grecoitálico que 
hemos podido estudiar en Tarraco, que podríamos 
adscribir al grupo de pastas GitB-Dr1B definidas 
por J. C. Márquez y J. Molina (Márquez y Moli-
na, 2005, 106), y cuyo origen se sitúa en zonas del 
Lacio o la Campania. No hemos hallado paralelos 
de este sello entre la bibliografía y las bases de datos 
consultadas.
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El sello está dentro de una cartela rectangular 
con los ángulos redondeados, con una altura de 
entre 11 y 7 mm y una longitud de 39 mm, de la 
que no se conserva el lado izquierdo. No se conserva 
la parte derecha del sello, si bien a partir del trozo 
conservado, creemos que la lectura sería en sentido 
retrógrado.

Tipología: Grecoitálica.
Datación estratigráfica: 150-100 a.C. Período de 

producción: segunda mitad s. iii a.C./inicios s. ii a.C.
Sello:[-] LYMPO ([-]LYMPO)
Dirección: ¿retrógrada?
Posición: in flexo?
Relieve: litt. extantibus
S2.LFQ[-] (fig.1). Sello procedente de la reali-

zación de unos sondeos arqueológicos en el solar 
número 38 de la calle del Mar, efectuados entre los 
años 2003 y 2004 por la empresa Codex-Arqueolo-
gia i Patrimoni. Este solar se encuentra en la parte 
baja de Tarragona, junto a la vía del ferrocarril que 
flanquea el actual puerto, y la pieza sellada se recu-
peró de los potentes rellenos constructivos (UE 208) 
vertidos en el siglo xix, que tenían como uno de sus 
puntos de abastecimiento las tierras procedentes de 
las obras de desmonte del sector suroriental de la 
antigua ciudad romana.

El fragmento se caracteriza por una pasta de co-
lor rojo y rosado, con las paredes de color beige claro 
rosado, y presencia de gran cantidad de desgrasante 
volcánico de color negro y grano fino, junto a otros 
de color blanco y dorado, que nos hacen pensar en 
una procedencia campana o siciliana, sin que poda-
mos asociarlo con claridad a ninguna de las zonas 
productoras de ánforas grecoitálicas. 

El sello se encuentra incompleto, dado que su 
posición en el asa coincide con el punto en que esta 
se fracturó, y solo nos permite leer el inicio, con las 
tres primeras letras y parte de una cuarta de inter-
pretación dudosa, que podría tratarse de una 0. No 
hemos hallado paralelos de este sello entre la biblio-
grafía y las bases de datos consultadas.

El sello se encuentra enmarcado por una cartela 
rectangular con los ángulos redondeados, con una 
altura de 12 mm y una longitud de 28 mm, de la 
que no se conserva el lado derecho.

Tipología: Grecoitálica
Sin datación estratigráfica. Período de produc-

ción: segunda mitad s. iii a.C./primer cuarto s. ii a.C.
Sello: LFQ[---](LFQ[---])
Dirección: directa
Posición: in ansa
Relieve: litt. extantibus

Figura 1. Sellos S1 y S2.

MARCAS SObRe ánfORAS RepublICAnAS en lA CIuDAD De Tarraco
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S3. Q·VOLCIO (fig. 2).Sello procedente de las 
excavaciones realizadas en el solar delimitado por 
las calles Pere Martell, Jaume I y Eivissa. Esta pieza 
pertenece a un contexto cerámico procedente de la 
denominada «segunda fase, segunda parte, y tercera 
fase» de las intervenciones en la calle Pere Martell, 
ejecutadas entre los años 1991 y 1993 por la em-
presa Codex-Arqueologia i Patrimoni. El solar tiene 
una gran importancia dentro de la topografía de la 
ciudad antigua, dado que se encuentra en la zona de 
suave descenso hacia la zona portuaria surocciden-
tal, y dentro del antiguo oppidum ibérico.

El fragmento procede de los niveles de cubrición 
de varias estructuras ibéricas del oppidum(UE 392), 
que durante el siglo ii a.C. son anuladas por la apor-
tación de nuevos rellenos de tierra. Tiene el sello im-
preso en el cuello, y la parte superior derecha, la de 
las últimas tres letras, no se conservaba. Tipológica-
mente, es un ánfora grecoitálica clásica del tipo bd3 
del Lattara (LW c,d,e), con una datación que abarca 
los tres primeros cuartos del siglo ii a.C., pero con 

una mayor incidencia en el período que va del 175 
al 125 a.C. (Py et al., 2001, 57).

La pieza fue dibujada para la realización de la 
memoria de excavación administrativa, y si bien 
hemos intentado localizarla para hacer un estudio 
directo y una documentación fotográfica, no ha sido 
posible hallarla en los almacenes del MNAT. De este 
modo nos es imposible determinar las característi-
cas del ejemplar (tipo de pasta, desgrasantes, engo-
be, etc.), ni por ello precisar el lugar de producción 
dentro de la franja tirrénica de Italia.

La inscripción está enmarcada en una cartela 
rectangular de 49 x 11 mm y consta de praenomen 
y nomen, separados por interpunción, con la parte 
superior derecha (tres últimas letras) mal impresas. 
En cuanto a los paralelos, creemos poder relacionar-
lo con un sello impreso en el hombro de un ánfora 
grecoitálica del sur de Francia (Hesnard, 1993, 87), 
procedente de Taradeau (departamento de Var), que 
ha sido datado de manera genérica en el siglo ii a.C. 
(Py et al., 2001, 69), y que se recoge en la base de 

Figura 2. Sellos S3 y S4.

HISpAnIA



monografías ex officina hispana iii, 2016 187

datos de la Universidad de Provenza (http://publi-
cations.univ-provence.fr/rtar/droit_passe.html) con 
el número de inventario 2971 dentro de las ánforas 
grecoitálicas. Fue transcrito como CC·VOLKIO e 
interpretado como C.C. Volkiorum, pero revisio-
nes posteriores como la de C. Panella inciden en la 
lectura errónea inicial, ya que las primeras grafías 
corresponderían a una Q abierta, y la K sería inexis-
tente, dado que se trata de la unión de las letras LC, 
que estarían demasiado juntas (Panella, 2011, n. 
4). Se trataría entonces de Quinto Volcio, cuyo sello 
pertenece a las oficinas más antiguas que sellaron y 
comercializaron ánforas grecoitálicas durante la se-
gunda mitad del siglo iii a.C., y se caracterizan por 
el uso del nominativo en -o, en vez de -os o –us, y 
por las formas arcaicas de letras como la Q abierta, 
si bien ya incide en que este no es un dato que sirva 
como elemento cronológico, dado que encontramos 
la utilización de estos arcaísmos en momentos más 
avanzados, como por ejemplo en los sellos de las án-
foras de Bríndisi fechadas en la segunda mitad del 
siglo ii a.C. y los inicios del i a.C. (Panella, 2011, 
38). De hecho, el ejemplar que hemos recuperado, 
si bien su producción se puede fechar a lo largo de 
los tres primeros cuartos del siglo ii a.C., en nuestro 
caso fue recuperado de un contexto estratigráfico 
datado a finales del segundo tercio del siglo ii a.C.

Respecto al gentilicio Volcios, está difundido por 
la región campano-lacial (Panella, 2011, n. 4), y de 
él tenemos algunos paralelos de fechas más tardías 
en la región campana, concretamente un Marco Vol-
cio y una Quinta Volcia documentados en una ins-
cripción fechada entre el 1-70 d.C. procedente de 
Venafrum, en la provincia de Isernia (CIL 10,04912 
(1)=EDR103571). También tenemos noticias de 
un tribuno militum de nombre Marco Volcio Sabino, 
militar perteneciente al ordo equester, por una ins-
cripción procedente de la ciudad campana de Pre-
senzano (antigua Teanum Sidicinum) en la provincia 
de Caserta, y fechada entre el 1-30 d. C. (CIL 10, 
04833 (1)= EDR 120611).

Tipología: Grecoitálica bd3
Datación estratigráfica: 138-130 a. C.Período de 

producción: 200-125 a. C.
Sello:Q·VOLCIO
Dirección: directa
Posición: in collo
Relieve: litt. extantibus
S4. L·POMPLL((STELLA)) (fig.2). Sello recu-

perado en las excavaciones arqueológicas realizadas 
por la empresa Codex-Arqueologia i Patrimoni en el 
solar número 32 de la calle del Gasòmetre, durante 
los años 1995 y 1996. Este solar se encuentra en la 
parte baja de la ciudad romana, y dentro de lo que 
había sido el oppidum ibérico situado en el promon-

torio suroccidental que dominaba, sobre una atala-
ya, la zona del puerto natural.

El fragmento recuperado corresponde al labio y 
el cuello de un ejemplar de Dressel 1C, procedente 
del relleno interno (UE 142) de una cloaca excavada 
en la roca natural, que durante una reforma reali-
zada en la primera mitad del tercer cuartodel siglo 
i a.C. fue utilizada como vertedero durante una re-
organización urbanística de este sector del «casco 
antiguo» de la Tarraco republicana. De hecho, este 
tipo de ánforas se producen principalmente entre 
finales del siglo ii a.C. y durante toda la mitad pri-
mera del siglo i a.C., pero en nuestro caso el con-
texto estratigráfico se fecha en el período 50-40 a.C. 
Debemos añadir que este envase, junto a otros nu-
merosos que fueron recuperados del interior de esta 
cloaca, se encontraban poco fragmentados, rotos en 
trozos de tamaño considerable y con las fracturas 
angulosas y para nada erosionadas, lo que parece 
evidenciar que, tras el consumo del contenido del 
ánfora, esta se desechó directamente en este verte-
dero urbano improvisado, que funcionaría durante 
un breve período. Estaríamos pues ante un conjunto 
de formación bastante sincrónica, lo que nos parece 
un dato relevante, de cara a su datación y la del sello 
que lleva impreso. 

El contenedor es de origen campano, concreta-
mente del área napolitana, dado que la pasta es la ca-
racterística de color rojo oscuro con numerosísimo 
desgrasante volcánico en forma de puntos negros, y 
un engobe de color amarillo blanquecino en el exte-
rior poco homogéneo y en puntos diluido, también 
conocida como del tipo DB a partir de los estudios 
realizados por J. M. Nolla (Nolla, 1976).

El sello se conserva completo, enmarcado den-
tro de una cartela rectangular de 84 x 25 mm de 
lado que ocupa buena parte del labio. No hemos 
documentado ningún paralelo entre la bibliografía 
consultada, y la lectura que podemos plantear del 
sello3 sería la del praenomen L separado del gentili-
cio POMP por una interpunción, al que sigue una 
doble LL que podría interpretarse como L. Pomp(ei)
L. l(iberti). De hecho, la abreviatura Pomp podría te-
ner otras interpretaciones, pero en nuestro contexto 
la más probable sería la de Pompeius (Amela, 2009, 
121). Con esta misma lectura tenemos una ins-
cripción donde aparece [L(ucius) Po]mpeius L(uci) 
l(ibertus) / Philemio / [Pompe]ia L(uci) l(iberta) Glu-
cera, procedente de la localidad samnita de Cottane-
llo, en la provincia de Rieti (HD016470; AE 1990, 
0266), aunque desconocemos la datación de esta 
lápida. Respecto a las ánforas selladas con el gentili-

3. Agradezco nuevamente a Piero Berni la lectura de este 
sello.
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cio Pomp, los dos paralelos más próximos y destaca-
bles que hemos encontrado son dos ánforas itálicas 
del tipo Lamb. 2, una de ellas fabricada en la Italia 
adriática, de donde procede este tipo de envase, y la 
otra una versión campana de Lamb. 2,4 que están 
directamente relacionados con Cn. Pompeyo Mag-
no (Amela, 2011). De hecho, se conocen también 
otros importantes personajes de la República tardía 
romana, como Craso o Sila, que dejaron su nombre 
en contenedores anfóricos Dressel 1 (Amela, 2011, 
196). Así, es conocida la vinculación de familias no-
bles de la República a la producción y comercializa-
ción del vino itálico, entre los que destaca la faceta 
de Pompeyo Magno como un gran viticultor (Ame-
la, 2011, 202). De este modo encontramos equites y 
senadores participando de negocios lucrativos como 
el del comercio del vino utilizando a gente de su 
entorno, como a algunos libertos, tal vez a modo de 
testaferros para eludir la legislación vigente (Amela, 
2011, 205), un caso que tal vez podría haber sido el 
del personaje de nuestro sello.

Tipología: Dressel 1C
Datación estratigráfica: 50-40 a.C. Período de 

producción: final s. ii a.C./mediados/final s. i a.C.
Sello: L·POMPLL((STELLA))
Dirección: directa
Posición: in labro
Relieve: litt. extantibus
S5. [C/L·]AN[INI] / APELL [E] o APELL[AI] 

(fig. 3). Sello doble procedente de las excavaciones 
realizadas en el solar número 27 A y B de la calle Vi-
dal i Barraquer por la empresa Codex-Arqueologia 
i Patrimoni. Se trata de un solar situado en lo que 
se conoce como suburbio del Francolí, una zona ex-
tramuros junto a la desembocadura del antiguo río 
Tulcis y frente a la línea de costa del extremo más 
occidental del puerto de Tarraco.

De la fase de ocupación más antigua de este sec-
tor, que se data en el tercer cuarto del siglo i a.C., 
procede esta ánfora olearia brindisina del tipo Apani 
VIIB. Pertenece a la producción aniniana, la más 
antigua documentada en los talleres de Apani (Pala-
zzo, 2013, 35), cuya datación se ha situado a lo largo 
de la segunda mitad del siglo ii a.C. y del primer 
decenio del siguiente (Palazzo, 2013, 187-188). El 
ejemplar, que conserva la parte superior del cuerpo 
(cuello, labio y asas, ambas selladas), procede de los 
niveles de regularización extendidos sobre el subs-
trato natural (UE 31179-31180), relacionados con 
un depósito votivo y unas estructuras relacionadas 
con un posible lugar de culto (Díaz et al., 2015). 

4. Aunque algunos piensan que podría tratarse más bien 
de una variante del tipo Dressel 1A.

Este ejemplar se caracteriza por una pasta de co-
lor marrón pálido anaranjado, con pocos desgrasan-
tes y de grano pequeño, blancos mayoritariamente, 
que es blanda y de tacto untuoso en la superficie. 
Conserva restos de un engobe de color ocre pálido, y 
se fracturó en dos grandes fragmentos que, durante 
el proceso de estratificación, fueron a parar a dos es-
tratos diferentes, habiendo sufrido uno de ellos una 
mayor erosión y manifestando un mayor desgaste 
de las paredes. 

Los sellos, en cartela rectangular, se encuentran 
sobre la parte superior de las asas, de sección circular 
un tanto achatadas. Por un lado hemos documen-
tado un sello dentro de cartela que tiene entre 8-12 
mm de altura y más de 38 mm de longitud corres-
pondiente al personaje servil Apelles. Es un nom-
bre bien conocido en Bríndisi, tanto en el taller de 
Apani asociado a la producción aniniana (Palazzo, 
2013) del último tercio del siglo ii a.C.-inicios del i, 
como en Giancola (Manacorda yPallecchi, 2012) en 
la producción Visellio, fechada en la primera mitad 
del siglo i a.C. De la parte conservada puede leerse 
APELL..., dado que su parte derecha aparece ero-
sionada y/o mal impresa, y los paralelos del sello en 
grafía latina (también aparece en griego) de Gian-
cola nos permiten restituirlo como APELLAE (Ma-
nacorda y Pallecchi, 2012, 298), mientras que en 
Apani los paralelos lo restituyen como APELLAIS o 
APELLE[- (Palazzo, 2013, 84). 

El otro sello está en peor estado de conservación, 
y tan solo podemos identificar la parte central de 
la inscripción, dentro de una cartela, que tiene una 
altura de 10 mm y una longitud que supera los 29 
mm. La parte legible del centro corresponde a las 
letras ...AN..., y el resto ha desaparecido por la ero-
sión o tal vez por una impresión defectuosa. Los pa-
ralelos que tenemos de los sellos brindisinos, tanto 
de Giancola como de Apani, nos llevan a los únicos 
nombres en los que encontramos estas dos letras jun-
tas -AN- en posición central, y que son Caius Ani-
nius o bien Lucius Aninius: C·ANINI, C·ANINII 
o L·ANINIAS (Palazzo, 2013, 36-41). Se trata de 
personajes cuyo origen no está claro, dado que los 
Aninii están ausentes de la epigrafía local, y no hay 
datos suficientes para determinar su origen (Mana-
corda, 1994, 10), si bien parece que las principales 
actividades económicas en este período fueron desa-
rrolladas por miembros de la aristocracia centroitá-
lica y urbana de antiguo origen (Manacorda, 1994, 
49-52; Panella, 2011, 92).

Pasando al personaje servil del primer sello, 
Apelles, hasta ahora no tenemos constancia de que 
hubiera aparecido asociado, en el mismo envase, 
a ningún Aninius. Tampoco hasta el momento se 
había documentado el sello Apelles en ánforas del 
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tipo VIII de Apani, sino únicamente de los tipos II 
y V (Palazzo, 2013, 166). De hecho, tenemos docu-
mentado sellos de Caius Aninius junto a CTESO, 
DASI, DAMAS, EVTV(CHI) y SWTHRIC. Tam-
bién hemos de destacar que las ánforas selladas de 
los Aninii del tipo VII corresponden a Lucius, con-
cretamente del tipo VIIC, si bien no tenemos para-
lelos de la asociación del sello L. Aninius con otros 
personajes serviles en el mismo contenedor (Palazzo, 
2013). Por otro lado, los contenedores con marcas 

epigráficas del praenomen Caius se han localizado 
en ánforas de los tipos II, VB, VC, VIIIA y VIIIB 
(Palazzo, 2013, 25).

Tipología: Apani VIIB
Datación estratigráfica: 50-25 a.C. Período de 

producción: mediados s. ii a.C./inicios s. i a.C.
Sello: [C/L·]AN[INI] / APELL [E-] o APELL[AI]
Dirección: directa
Posición: in ansa
Relieve: litt. extantibus

Figura 3. Sello S5.
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S6. +A++ROT (fig.4). Sello procedente de las 
últimas excavaciones realizadas en los solares de la 
denominada UA 15 por la empresa Codex-Arqueo-
logia i Patrimoni durante el año 2010. Se trata de 
un sector de la parte baja de la ciudad de reciente 
urbanización, entre las actuales calles de Jaume I, 
Felip Pedrell y Vapor. Su posición respecto a la to-
pografía antigua corresponde a un sector de costa 
situado a los pies del acantilado que delimitaba el 
oppidum ibérico, pero que a raíz de las excavaciones 
más recientes hemos podido comprobar que ya se 
empieza a urbanizar a partir de la segunda mitad del 
siglo iv a.C., con continuidad en el período tardo-
rrepublicano y altoimperial. El sello fue recuperado 
de unos rellenos de tierra (UE 245) vertidos para 
recrecer y nivelar este espacio para su reorganización 
urbanística, a finales del siglo i a.C.

El fragmento de ánfora pertenece a un asa de ori-
gen brindisino, caracterizado por una pasta de color 
marrón anaranjado, con presencia de muy pocos 
desgrasantes, de grano fino blanco y alguno de gra-
no medio de color pardo y rojizo. La pasta es blanda 
y de tacto suave y untuoso.

El sello se encuentra dentro de una cartela rec-
tangular de entre 12-14 mm de altura y 63 mm de 
longitud, impresa sobre la parte superior del asa, 
que es de sección circular un tanto achatada. La lec-
tura del sello en su parte inicial, debido al desgaste, 
es muy dificultosa, y parece que la primera letra pu-
diera tratarse de una N, si bien no podemos afirmar-
lo, y a continuación encontramos una A seguida de 
otra letra de lectura incierta. La segunda parte del 
sello sí que permite leer, con mayor claridad, ROT. 
No hemos hallado paralelos directos, y no pode-
mos resolver la abreviatura de la primera parte del 
sello, si bien creemos que debía de hacer referencia 
al nombre de un personaje de origen servil, cuyo do-
minus es el que aparece en la segunda parte del sello, 
abreviado como Rot. De hecho, tenemos paralelos 
en sellos de ánforas adriáticas, tanto en tipologías de 
Bríndisi como en Lamb. 2, con sellos donde apare-
cen dos nombres, el primero de condición servil y 
el segundo libre, el dominus.5 En cuanto a la abre-
viatura Rot, podría ser interpretada Rotilius, si bien 
la fórmula más corriente para este nomen es la de 
Rutilius, bien atestado en la paleografía de la propia 
Roma, el Lacio, Umbría y Apulia por poner algunos 
ejemplos, y con numerosos paralelos en otras partes 

5. D. Manacorda da testimonio de varios de estos ejem-
plos: TARVLAE.SVLLAE.L(uci), en este caso un siervo 
de Sila. ORESTE LENTVLO, siendo Orestes un siervo 
de dos Lentuli documentados en la epigrafía como cón-
sules los años 57 y 49 a. C., etc. Véase para ello Manacor-
da 1989, principalmente las páginas 453-460.

del Imperio. Aunque también encontramos ejem-
plos con la variante Rotilius, recogida en el corpus de 
ciudadanos romanos de Macedonia, concretamente 
de Estiberra (Tataki, 1996, 106). En este sentido, 
hemos de mencionar el hallazgo, en la propia Brín-
disi, de epigrafía con este nomen, como por ejemplo 
la inscripción funeraria dedicada a Rutilia fechada 
entre los años 20 a.C. y 30 d.C. (CIL 09, 00177 
(1)= EDR103787, o la estela funeraria dedicada a 
Rutilia, hija de Lucius, fechada en la primera mitad 
del siglo i d.C. (CIL 09, 00176 (1)= EDR100089). 
También contamos con una inscripción procedente 
de Terni (Interamna Nahars), fechada en el siglo i 
d.C., donde aparece mencionado un Lucius Rutilius 
hijo de Titus (CIL 11, 043002 (1)= EDR134328). 
También de esta ciudad, Terni, procede una inscrip-
ción donde se nombra a Caio Rutilio Eroti y al li-
berto Philemae (CIL 11, 04306 (1)= EDR134357), 
este segundo nombre bien conocido en la epigrafía 
anfórica brindisina, tanto en latín como en griego 
bajo la fórmula Philemon y Pilemo (Palazzo, 2013, 
142-143).

Tipología: Bríndisi
Datación estratigráfica: 20-10 a.C. Período de 

producción: mediados s. ii a.C./final s. i a.C.
Sello:+A++ROT
Dirección: directa
Posición: in ansa
Relieve: litt. extantibus
S7. ME(N)AI (fig.4). Sello procedente también 

de las excavaciones del año 2010 en la UA 15, y 
como el S6, recuperadode los rellenos constructi-
vos fechados a mediados del último cuarto del siglo 
i a.C.

El fragmento de ánfora corresponde a un asa 
de origen brindisino, caracterizado por una pasta 
de color ocre pálido, con presencia de muy pocos 
desgrasantes, de grano fino blancoy alguno de gra-
no medio de color pardo y rojizo. Como en el caso 
anterior, es muy blanda y de tacto suave y untuoso.

El sello, dentro de una cartela rectangular de 
entre 10-13 mm de alto y 48 mm de longitud, se 
presenta sobre la parte superior de un asa de sec-
ción circular. Puede leerse, a pesar del desgaste por 
erosión, el nombre Menai en sentido retrógrado, si 
bien los dos primeros trazos de la N no se conser-
van. Hace referencia a un nombre personal de ori-
gen griego que en el centro productor de Apani está 
asociado a ánforas olearias de tipologías relacionadas 
con la gens aniniana (Palazzo, 2013, 127). Respec-
to a los diferentes sellos con el nombre Menas en 
ánforas brindisinas, se han diferenciado un total 
de cinco punzones diferentes, de los cuales uno de 
ellos corresponde al que hemos localizado en Ta-
rragona, concretamente el sello del tipo B1 donde 
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aparece la inscripción retrógrada MENAI (Palazzo, 
2013, 128). Además, esta inscripción también está 
presente fuera de Italia con atestaciones en Egipto 
(Palazzo, 2013, 129) y en la localidad portuguesa de 
Santarém (CEIPAC 25513).

Tipología: Bríndisi
Datación estratigráfica: 20-10 a.C. Período de 

producción: mediados s. ii a.C./ s. i a.C.
Sello: MENAI
Dirección: retrógrada
Posición: in ansa
Relieve: litt. extantibus
S8. STR (fig. 5). Sello procedente, como los dos 

anteriores, de las excavaciones del año 2010 en la 
UA 15. No obstante, esta pieza fue recuperada de 
los niveles que amortizaban la fase a la que pertene-
cen los otros dos fragmentos, cuando las estructuras 
construidas a finales del siglo i a.C. son cubiertas 
por nuevos rellenos constructivos (UE 254) y se 
erige un edificio del que se documentó un potente 

muro de opus caementicium, todo ello fechado hacia 
el cambio de era, probablemente durante los prime-
ros años del siglo i d.C.

Hemos recuperado un asa de ánfora de Bríndisi, 
caracterizada por una pasta de color marrón páli-
do anaranjado, con restos de un engobe ocre páli-
do, que como las ya descritas de esta producción, 
contiene pocos desgrasantes, de grano fino blanco y 
alguno de grano medio de color pardo y rojizo, de 
tacto blando y untuoso.

El sello, con la leyenda STR, se presenta sobre 
la parte superior del asa, de sección circular, dentro 
de una cartela rectangular de 13 x 20 mm de lado, 
y presenta las tres letras ligadas en la parte superior 
por el palo horizontal de la T. Este tipo de sello está 
documentado en el centro productor de Apani en 
contenedores de aceite asociados tipológicamente a 
la producción aniniana (Palazzo, 2013, 155), que se 
fecha entre mediados del siglo ii a.C. y el primer de-
cenio del i a.C. Ha sido identificado con el nombre 

Figura 4. Sellos S6 y S7.
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Stratonicus, un personaje que se conoce en la región 
de Bríndisi exclusivamente gracias a los sellos de las 
ánforas, y del que tenemos dos tipos de impresiones, 
una con la fórmula abreviada, como la que hemos 
documentado en Tarragona, denominada punzón 
del tipo A1, y la más desarrollada, con la inscripción 
STRATONIC del punzón del tipo B1. Además, este 
sello está presente en la ciudad albana de Apolloni 
(Lahi, 2009, tab. XL, fig. 533; CEIPAC 30419), y 
en la antigua Tanis, situada en el delta del Nilo (Le 
Roy, 1984, 313, n.° 32).

Tipología: Bríndisi
Datación estratigráfica: 15 a.C.-10 d.C. Período 

de producción: mediados s. iiva.C./ i a.C.
Sello: STR
Dirección: directa
Posición: in ansa
Relieve: litt. extantibus
S9.M·LOREI (fig.5). Sello procedente, como el 

S3, de las excavaciones realizadas en el solar delimi-
tado por las calles Pere Martell, Jaume I y Eivissa, 
concretamente de las excavaciones denominadas 
«cuarta fase», realizadas en el año 1992 por la em-
presa Codex-Arqueologia i Patrimoni. Dentro de 

la evolución histórico-arqueológica documentada 
en el solar, situado en una zona extraurbana de la 
ciudad romana, pero dentro del antiguo oppidum 
ibérico, corresponde a la segunda fase de ocupación 
del período tardorrepublicano, momento en que las 
construcciones de la fase anterior se cubren con una 
serie de estratos de nivelación que recrecen la cota 
de uso (UE 665).

El contenedor corresponde al tipo Tarraconen-
se 1, un ánfora fabricada en los centros productores 
costeros que van desde la zona central catalana (Ca-
lafell) hasta los sectores más septentrionales como 
Lloret de Mar (López Mullor y Martín, 2006, 44). 
Tampoco, como explicábamos para el anterior sello 
procedente de esta excavación, hemos podido estu-
diarlo directamente, dado que no hemos podido ha-
llarlo en los almacenes del MNAT. De este modo, lo 
conocemos gracias a que la pieza fue dibujada en la 
memoria de excavación, si bien carecemos de foto-
grafía y de la observación directa para describir sus 
características (tipo de pasta, desgrasantes, etc.).

El sello se encuentra ocupando el labio del ánfora, 
dentro de una cartela rectangular de más de 9 x 37 
mm de lado, y consta de praenomen y nomen separa-

Figura 5. Sellos S8 y S9.
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dos por interpunción. Corresponde a Marcvs Loreivs, 
ciudadano romano bien documentado en la epigrafía 
anfórica catalana, que en algún envase está acompaña-
do de un segundo sello donde aparece asociado a un 
esclavo (Berni y Miró, 2013, 66). El sello, además, está 
bien documentado fuera de las zonas de producción, y 
aparece tanto en pecios hundidos en la costa norte ca-
talana como el de Cala Bona (Cadaqués), como en la 
Narbonense (López Mullor y Martín, 2006), e inclu-
so en el interior de Hispania, en Miajadas (Cáceres) 
(Díaz Ariño, 2008).

Tipología: Tarraconense 1
Datación estratigráfica: 50-40 a.C. Período de 

producción: 50/40a.C. / 20/30 d.C.
Sello: M·LOREI

Dirección: directa
Posición: in labro
Relieve: litt. extantibus
G1. C (fig.6). Grafito procedente de las excava-

ciones realizadas por X. Dupré i M. Miró entre los 
años 1985 y 1986 en el solar número 24 de la calle 
dels Caputxins, un solar situado, como hemos ex-
plicado en el S1, en el sector del «casco antiguo» de 
la ciudad de Tarraco, donde previamente se alzaba el 
oppidum ibérico.

La pieza fue recuperada de los niveles de reforma 
de las primeras construcciones de época tardorrepu-
blicana (R1 S2-2, 85D-4851), es decir, los estratos 
de cubrición de las estructuras del siglo ii a.C., las 
cuales se superponían a los restos del oppidum ibéri-

Figura 6. Grafitos G1 y G2.
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co, con una secuencia que se remontaba a los siglos 
v-iv a. C. La reforma en la que se recrece el nivel de 
circulación para una nueva organización de este sec-
tor de la ciudad se fecha a inicios del último cuarto 
del siglo ii a.C.

La pieza corresponde a un pivote de ánfora itá-
lica, cuyas características de pasta recuerdan a los 
ejemplares de grecoitálica que aparecen en Tarraco y 
que ya hemos descrito en el S1. No obstante, si bien 
su origen hemos de situarlo con probabilidad en la 
región campano-lacial, a nivel tipológico el pivote 
corresponde a un ánfora del tipo Dressel 1, sin que 
podamos precisar la variante, caracterizado por el 
tipo de remate, un tanto indiferenciado por un en-
grosamiento, diferente a los pivotes apuntados con 
el extremo macizo, más fino e incluso moldurado de 
las ánforas grecoitálicas.

El grafito corresponde a una doble incisión ante 
cocturam doble en forma de semicírculo mirando 
hacia abajo o bien una letra C. De hecho, tenemos 
otros ejemplos de este tipo de grafitos sobre fondos 
de ánforas itálicas Dressel 1, como los ejemplares 
procedentes de la zona oriental de los Pirineos, con-
cretamente un ejemplar procedente de Canet (Puig 
del Baja) y otro de Salses (les Colomines) (Savarese, 
2011, 228; fig. 14, 43, fig. 15, 45). 

Tipología: Dressel 1
Datación: 125-115 a.C. Período de producción: 

140-1 a.C.
Grafito: (semicírculo)
Posición: in pede
Relieve: incisión ante cocturam
G2. A (fig.6). Grafito procedente del mismo 

conjunto cerámico que el S5 (UE 142), de las exca-
vaciones realizadas en el solar número 32 de la calle 
del Gasòmetre.

La pieza corresponde a un pivote de ánfora itá-
lica del tipo Dressel 1, cuya variante no se puede 
determinar. Se caracteriza por una pasta de color 
marrón anaranjado, de tacto áspero y compacto y 
con abundantes inclusiones pequeñas de color blan-
co y granate, y algunas mayores de color negro, que 
podemos adscribir al tipo GItC-Dr1D (Márquez y 
Molina, 2005, 106), cuyo origen estaría en zonas 
campanas alejadas del Vesubio.

El fragmento recuperado corresponde a un pi-
vote con el arranque de las paredes, que presenta un 
grafito ante cocturam donde se representa una A en 
letra capital cursiva de gran tamaño, trazada con el 
pivote del revés –es decir, de lectura inversa–, que 
tiene unas dimensiones máximas de 38 x 48 mm. 
De hecho, tenemos varios ejemplos en pivotes de 
Dressel 1 con grafitos de letras, como por ejemplo 
el procedente de Peyrestortes (Savarese, 2011, fig. 
13, 41).

Tipología: Dressel 1
Datación estratigráfica: 65-50 a.C. Período de 

producción: 140-1 a.C.
Grafito: A
Posición: in pede
Relieve: incisión ante cocturam
G3. Indeterminado (fig.7). Grafito proceden-

te del mismo conjunto cerámico que el S9 (UE 
31179), de las excavaciones realizadas en el solar nú-
mero27A y B de la calle Vidal i Barraquer. 

Se trata de un pequeño fragmento informe de 
pared, perteneciente a la producción campana de 
la zona napolitana, caracterizada por una pasta con 
gran presencia de desgrasantes volcánicos y un en-
gobe denso amarillo-blanquecino, propio de la pro-
ducción del tipo DB.

La pieza recuperada es de muy pequeñas dimen-
siones, por lo que el grafito, realizado ante cocturam, 
se lee con mucha dificultad; se podría identificar 
una M, o tal vez fragmentos de VI, si bien no esta-
mos seguros de ello.

Tipología: indeterminada
Datación estratigráfica: 50-25 a.C. Período de 

producción: s. ii/i a.C.
Grafito:[---] V?L?[---] / [---] M?[---]
Posición: incertus
Relieve: incisión ante cocturam
G4. Indeterminado (fig.7). Grafito procedente 

del mismo conjunto cerámico que el S1 (UE 1009), 
recuperado en las excavaciones llevadas a cabo en el 
solar número 5 de la calle dels Caputxins.

Se trata de un pequeño fragmento informe de 
pared, cuya posición concreta dentro del cuerpo del 
envase no podemos determinar. Corresponde a un 
ánfora de la producción punicoebusitana, con una 
incisión post cocturam donde se representa la letra N. 
Debido al tipo de hallazgo, no podemos determinar 
si la letra se grafitó en el contenedor cuando este 
estaba en uso y entero, o bien una vez amortizado 
y roto.

Tipología: PE indeterminada
Datación estratigráfica: 150-100 a.C.
Grafito: N
Posición: incerta
Relieve: incisión post cocturam
G5. Indeterminado (fig.7). Grafito procedente 

del mismo conjunto cerámico que el G1 (R1 S3-1), 
recuperado en las excavaciones realizadas en el solar 
número 24 de la calle dels Caputxins.

Se trata de un pequeño fragmento informe de 
pared perteneciente a un ánfora punicoebusitana 
cuya tipología no podemos determinar. La pasta se 
caracteriza por el típico color marrón rosado de tac-
to blando y untuoso, con presencia de numerosos 
puntitos minúsculos plateados y algunos blancos.
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Figura 7. Grafitos G3, G4 y G5.
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El fragmento presenta un grafito hecho post coctu-
ram que dibuja una estrella de cinco puntas irregular, 
hecha de un solo trazo. Debido a las características 
del hallazgo, no podemos determinar si este grafito se 
realizó en el contenedor cuando estaba completo y en 
uso, o bien una vez amortizado y roto.

Tipología: PE indeterminada
Datación estratigráfica: 125-115 a.C.
Grafito: estrella de cinco puntas
Posición: incerta
Relieve: incisión postcocturam
T1. [---]PAF (fig.8) Titulus pictus procedente de 

las excavaciones realizadas por la empresa Codex-
Arqueologia i Patrimoni durante el año 2001 en el 
solar número 9 de la calle de Apodaca. Se trata de un 
lugar muy destacado en relación con la topografía 
antigua de la ciudad, ya que esta calle, y su prolon-
gación por la actual calle de la Unió hacia la parte 
alta, era por donde discurría un antiguo barranco. 
Este barranco fue primero utilizado como vía de co-
municación directa del puerto de Tarraco con el es-
tablecimiento militar romano de la parte alta, y pos-
teriormente, cuando se ejecuta la construcción de 
una ciudad de tipología «romana» de nueva planta, a 
inicios del siglo ia. C., fue el lugar aprovechado para 
canalizar la principal recogida de aguas residuales: 
lo que vendría a ser cloaca maxima de Tarraco. En el 
período previo a la construcción de la gran cloaca, y 
para poderlo usar como vía de conexión con la parte 
alta, las partes inferiores del barranco se rellenaron 
para crear una superficie regular transitable. De es-
tos rellenos (UE 122), vertidos durante la segunda 
mitad del siglo II a.C., se recuperó este titulus pictus. 

El fragmento recuperado corresponde a parte del 
labio y del cuello de un ánfora grecoitálica del tipo 
bd4 del Lattara (Py et al., 2001, 61), que presenta la 
pasta característica de los contenedores de este tipo 
documentados en Tarragona y que ya hemos descri-
to para el caso del S1, cuyo origen estaría en la zona 
de Lacio-Campania.

El titulus pictus se encuentra localizado en la par-
te alta del cuello, por debajo de la aleta del labio, co-
rrespondiendo al final de la inscripción, que consta 

al menos de dos letras, si bien parece que había más 
grafías pintadas a su izquierda, en la parte no con-
servada del cuello. Podemos transcribirlo como una 
letra P de tipo arcaico sin cerrar, ligada a una letra A 
a la que le falta el palo central, y a continuación una 
F, hechas en pintura de color rojo y parcialmente 
gastadas por la erosión.

Tipología: Grecoitálica bd4
Datación estratigráfica: 130-120 a.C. Período de 

producción: 225-125/100 a.C.
Tituluspictus:[---]PAF
Posición: in collo
T2. [---]A/ [---]M (fig.8). Titulus pictus proce-

dente, como el T1, de las excavaciones en el solar 
número 9 de la calle de Apodaca. En este caso la 
pieza procede de los rellenos constructivos de la se-
gunda fase, la que corresponde a la anulación del 
vial que transcurría por el barranco (UE 74), ver-
tidos para construir el colector principal de aguas 
residuales de la ciudad, a inicios del siglo i a.C.

El fragmento recuperado corresponde, también, 
a parte del labio y del cuello de un ánfora grecoi-
tálica del tipo bd4 del Lattara, que presenta la pas-
ta característica de los envases del área napolitana, 
con gran cantidad de desgrasante volcánico, engobe 
ocre, etc., que podemos adscribir al tipo ya mencio-
nado DB.

El titulus pictus, como el T1, se encuentra locali-
zado en la parte alta del cuello, por debajo de la aleta 
del labio, y pueden leerse dos grafías de color rojo en 
dos niveles diferentes, la segunda parcialmente frag-
mentada. Así, en el nivel superior encontramos una 
A, y en el nivel inferior, a su derecha, una M. Pode-
mos decir que a la derecha de estas letras no parece 
haber continuidad en el titulus, pero no podemos 
descartar que a su izquierda, donde se encuentra la 
fractura de la pieza, continuase la inscripción.

Tipología: Grecoitálica bd4
Datación estratigráfica: 100-90 a.C. Período de 

producción: 225-125/100 a.C.
Titulus pictus:[---]A/ [---]M
Posición: in collo
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