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Hornos, marcas... 
y más allá

Las ánforas ibéricas tienen unos atributos morfoló-
gicos poco normalizados a lo largo del tiempo, lo 
que ha dificultado establecer una tipología detallada 
y reconocer los lugares de producción, los posibles 
contenidos y los circuitos de distribución. De hecho, 
a pesar de los años transcurridos, sigue siendo una 
obra de referencia la tipología de Ribera publicada a 
principios de los 80 del siglo pasado (Ribera, 1982). 
Otro inconveniente añadido es el hecho de tratarse 
de piezas que se encuentran muy fragmentadas y a 
las que se dedican pocos esfuerzos de restauración. 
Ni siquiera los hornos donde se ha identificado una 
producción importante o exclusiva de ánforas han 
merecido esfuerzos en este sentido, con pocas ex-
cepciones (Martínez y Hortelano, 2011; Martínez 
Valle, 2014).

Esta escasa caracterización morfológica ha influi-
do en los resultados de los análisis arqueométricos 
realizados hasta el momento, de modo que tampoco 
se han revelado útiles a la hora de discriminar pro-
cedencias con seguridad (Tsantini, 2007; Ribera y 
Tsantini, 2008).

Para avanzar en alguna de las problemáticas enu-
meradas, proponemos explorar una nueva vía: las 
marcas que portan algunos de estos contenedores. En 
el momento de escribir estas líneas3 tenemos inventa-
riadas 233 precocción, entre incisas e impresas, fren-
te a tan solo 48 postcocción (esgrafiadas, pintadas o a 
carbón). Su distribución geográfica y cronológica es 
amplia, pero se detectan concentraciones significati-
vas a nivel territorial y en determinados yacimientos, 
ya sean centros alfareros o núcleos distribuidores/re-
ceptores, así como diseños repetidos (Mata y Soria, 
1997; Soria y Mata, 2015, figs. 3 y 13).

Las marcas postcocción, que pueden haberse eje-
cutado en cualquier momento de la vida del reci-

3. Julio de 2015.

piente, no se van a tratar en este trabajo, pues son el 
resultado de dinámicas que no constituyen el objeto 
de este estudio. En cambio, las precocción, incisas e 
impresas, se plasman en la alfarería con la intención 
de identificar su producción, su contenido y/o su 
propietario. Y, en consecuencia, pueden aportar in-
formación sobre estos aspectos.

Las marcas incisas son trazos simples (la mayo-
ría) o complejos, pero también pueden ser epígrafes 
más o menos largos. Se hicieron, antes de la cocción, 
con un instrumento apuntado, a mano alzada, razón 
por la cual es posible encontrar diseños parecidos 
pero nunca exactamente iguales. Debieron de tener 
un sentido comercial o de fabricación, pues se sitúan 
en cualquier lugar del ánfora pero, sobre todo, en el 
tercio superior y las asas, es decir, en lugares fácil-
mente visibles cuando las ánforas se manipulan o 
están almacenadas.

Las impresas, por su parte, se han hecho con se-
llos elaborados a propósito, con pocas excepciones, 
que pueden utilizarse repetidas veces. Están reflejan-
do la voluntad de una persona o comunidad de dife-
renciar determinado(s) recipiente(s) con una marca 
propia que identifique la propiedad, el origen y, en 
menor medida, el contenido.

LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN

El estudio de los alfares ibéricos presenta varios 
escollos, no todos ellos fáciles de salvar. Por un lado, 
el número de hornos conocidos es escaso para lo que 
sería esperable de unos territorios que deberían au-
toabastecerse de recipientes de uso cotidiano (Coll, 
2000; Morel, 1983, 66-67); por otro lado, estos 
centros de producción no están especializados en 
un producto, con muy pocas excepciones, como los 
hornos de la Illeta dels Banyets y, probablemente, 
los del Tossal de les Basses (López, 2000, 246-247; 
Rosser y Fuentes, 2007, 53-55), ambos situados en 
la zona periurbana de dos asentamientos costeros 
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de clara vocación comercial; y, por último, la escasa 
atención que se ha prestado a sus producciones y 
su distribución (Duarte et al., 2000; Mata, 1997, 
45-48).

La mayoría de los hornos bien documentados in-
cluyen entre sus productos las ánforas, pero solo de 
11 se han publicado marcas pre- o postcocción (fig. 
1) (Mata y Soria, 1997; Soria y Mata, 2015). En 
Can Badell o Vedell, Boades y Fonstcaldes hay mar-
cas postcocción sobre ánfora, aunque en Can Badell 
o Vedell también se han encontrado impresiones so-
bre tinajas; y del resto solo se han publicado marcas 
precocción. Destacan, por la cantidad, los hornos 
de Cerro Macareno y el vertedero de Camí de Vista 
Alegre (Fernández et al., 1979, 74; AA.VV., 1995, 
114), mientras que el escaso número de marcas en 
Illeta dels Banyets y Tossal de les Basses se debe a 
su falta de cuantificación en las publicaciones (Ló-
pez, 1997, 241, fig. 8, 2; López, 2000, 247; Rosser 
y Fuentes, 2007, 108-109).

De las marcas encontradas en Cerro Macareno, 
se conocen repeticiones de 5 de ellas en yacimientos 
bastante alejados y solo una en Carmona. Esta últi-
ma es un posible signo «to» plasmado del revés sobre 
el hombro de un ánfora (Belén et al., 1997, 84, fig. 
9, 1). Las demás, siempre incisas, son muy simples 
y están demasiado dispersas a nivel geográfico como 
para suponer una procedencia de este horno, con el 
añadido de que algunas también están presentes en 
Camí de Vista Alegre.

En Camí de Vista Alegre hay 16 marcas, tanto 
incisas como impresas, la mayoría de las cuales es-
tán repetidas en el mismo yacimiento y en otros. De 
estas últimas, algunas son parecidas a las de Cerro 
Macareno, como el signo «da/ta» y el posible «to»; 
otras se han encontrado en su área de influencia, 
como Can Bordoi (Llinars del Vallès) (Mata y So-

ria, 1997, fig. 17, 34.096) y Olèrdola (Molist, 2009, 
fig. 11.44); y también en lugares más alejados, como 
Puig de Sant Andreu (Ullastret) (Sanmartí y Bru-
guera, 1998, 191, figs. 10 y 11), Saus (Saus, Cama-
llera i Llampaies) (Casas y Soler, 2012, figs. 42, 10 
y 43; 102, 4; 149, 2 y 5), Alicante y Baleares, como 
veremos más adelante (figs. 4, 7 y 8).

De Tossal del Moro de Pinyeres procede una 
marca impresa circular con una cruz en relieve (Pé-
rez y Revilla, 1999, fig. 2, 11) (fig. 9, 61001). Es un 
diseño de amplia distribución geográfica y cronoló-
gica, pues también se encuentra sobre ánforas feni-
cias de Penya Negra (Crevillent) (González y Ruiz, 
1990-1991, 71 y fig. 7) y El Monastil (Elda) (Po-
veda, 1994, 490-492, láms. 1-3). Asimismo se ha 
descrito una en el alfar de Illeta dels Banyets (López, 
2000, 247). Esta es una de las marcas que vamos a 
tratar más adelante.

Camp d’en Gou - Gorg d’en Batlle es un barrio 
artesanal en el área periurbana de Puig de Sant An-
dreu, y de allí procede una única marca impresa 
sobre asa con un diseño circular de ocho radios 
inscritos (Martín et al., 2008, 179, fig. 11.4) (fig. 
9, 100001). Un sello similar aparece también sobre 
el hombro de una tinaja del alfar de Can Badell 
o Vedell. Se trata de una marca de difusión más 
local, con variantes de siete y ocho radios. Este es 
otro de los diseños en el que nos detendremos más 
adelante.

En el área periurbana de Illeta dels Banyets y el 
Tossal de les Basses hay dos centros alfareros costeros 
en los que se han localizado unas marcas incisas o a 
peine sobre el hombro. Incisiones que también se 
encuentran en los asentamientos de los que depen-
den, en otros yacimientos contestanos, en Cataluña 
y Baleares (figs. 5, 6 y 7). Esta marca es la tercera que 
vamos a analizar en profundidad.

ID	   Horno	   Municipio	   Cronología	  a.	  C.	   Marca	  
precocción	  

Marca	  
postcocción	  

1	   Cerro	  Macareno	   La	  Rinconada	   V	  -‐	  inicios	  III	  	   10	   0	  
17	   Casillas	  del	  Cura	   Venta	  del	  Moro	   V-‐IV	   5	   0	  
30	   Camí	  de	  Vista	  Alegre	   Mataró	   1.ª	  mitad	  III	   16	   0	  
38	   Can	  Badell	  o	  Vedell	   Bigues	  i	  Riells	   III-‐II	   0	   1	  
40	   Boades	   Castellgalí	   Fin	  II	   0	   1	  
61	   Tossal	  del	  Moro	  de	  

Pinyeres	  
Batea	   V-‐IV	  	   1	   0	  

75	   Can	  Vilà	   Premià	  de	  Dalt	   III-‐II	   2	   0	  
91	   Fontscaldes	   Valls	   Fin	  III-‐II	   0	   2	  
97	   Illeta	  dels	  Banyets	   El	  Campello	   IV-‐III	   >2	   0	  
100	   Camp	  d’en	  Gou	  -‐	  Gorg	  

d’en	  Batlle	  
Ullastret	   Mitad	  III	   1	   0	  

111	   Tossal	  de	  les	  Basses	   Alacant	   IV	   >3	   0	  
	  

Figura 1. Hornos ibéricos donde se han documentado marcas sobre ánfora. 
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De las marcas documentadas en los hornos de 
Can Badell o Vedell, Boades, Can Vilà, Fontscal-
des y Casillas del Cura apenas se han encontrado 
repeticiones, por lo que no las trataremos en este 
trabajo.

Las marcas precocción y sus repeticiones consti-
tuyen un elemento más para establecer áreas de pro-
ducción, circuitos de circulación de determinados 
productos y posibles significados. Ahora bien, hoy 
por hoy, no todas las marcas aportan información 
suficiente al respecto, por lo que se han seleccionado 
tres de ellas por su diseño peculiar, repeticiones y 
una dispersión geográfica significativa.

METODOLOGÍA

Desde hace bastantes años estamos recopilando 
las marcas sobre ánforas ibéricas (y tinajas) en una 
base de datos que nos permite tratar los datos obte-
nidos desde diversos puntos de vista. El volcado de 
la información a un SIG de código abierto (QGIS) 
ha sido otra herramienta de gran importancia para 
visualizar de forma rápida y sencilla las distribucio-
nes más significativas y poder aplicar los análisis es-
tadísticos que consideremos más apropiados.

El cartografiado de todas las marcas muestra, 
en primer lugar, que las ánforas y tinajas son fenó-
menos diferentes. Las tinajas tienen una dispersión 
limitada, ante todo, al S de Francia, valle del Ebro 
y costa central de Cataluña y una cronología cen-
trada en los siglos ii-i a. C. En cambio, las ánforas 
están repartidas por todo el territorio ibérico aun-
que de forma desigual, desde el siglo vi hasta el i 
a. C., observándose concentraciones significativas 
en Cataluña, comarca de Requena-Utiel, costa de 
Alicante y SO de Albacete (Soria y Mata, 2015, 
fig. 1).

Las marcas postcocción tienen un reparto muy 
desigual y en muy pocas ocasiones coinciden con 
los centros alfareros, lo que refuerza la hipótesis de 
que son marcas hechas al margen de la producción, 
a lo largo de la vida del recipiente y con un carácter 
meramente comercial o de propiedad (Soria y Mata, 
2015, fig. 13).

Las marcas precocción se comportan de forma 
diferente. Por un lado, las incisas son más abun-
dantes y están más repartidas (Soria y Mata, 2015, 
fig. 3). Son casi las únicas que se localizan en las 
Baleares, lo que, en nuestra opinión, refuerza su 
carácter comercial. Algunas de ellas coinciden con 
las halladas en centros alfareros, y hay una impor-
tante presencia en la costa alicantina. Las impresas, 
en cambio, muestran concentraciones en el interior 
de Valencia y de Alicante y en Cataluña, quedando 

Andalucía casi al margen de todo este fenómeno. 
No obstante, como sucede en otros aspectos de la 
cultura ibérica, esto puede deberse a la escasez de 
excavaciones en extensión y no a una realidad.

Para este trabajo hemos seleccionado cuatro di-
seños diferentes con un elevado índice de repeti-
ciones, presentes en buena parte del territorio ibé-
rico, y les hemos aplicado un análisis de distancia, 
visualizado en un gráfico de radar o araña (fig. 4). 
Tres diseños se han encontrado también en hornos, 
como se ha señalado anteriormente, por lo que he-
mos primado la distancia desde el horno, centro 
productor/distribuidor, hacia el resto de yacimien-
tos donde se han encontrado; en el cuarto diseño, 
sin un lugar de producción claro, las distancias se 
han calculado en relación con el lugar de mayor 
concentración de ejemplares y el posible centro 
productor. Esto nos ha permitido establecer tres 
circuitos de distribución de productos en relación 
con la distancia estimada4 desde el productor hasta 
el consumidor.

CIRCUITOS DE CARÁCTER LOCAL

Establecer un circuito comercial de carácter lo-
cal no es fácil, dada la similitud de los productos 
susceptibles de ser distribuidos, por lo que solo de-
terminados objetos muy bien caracterizados o de los 
que se conozca su lugar de producción servirán a 
este propósito. Las distancias recorridas por un pro-
ducto a nivel local pueden establecerse en territorios 
bien estudiados y, generalmente, no excederán de 
los 40 km en línea recta (Duarte et al., 2000; Mata, 
1997, 45-48; Mata et al., 2000). Dos de las marcas 
escogidas sirven para ilustrar estos intercambios.

ÁnForas de kelin

Las investigaciones llevadas a cabo en los últi-
mos años en Kelin (Caudete de las Fuentes) y en su 
territorio están aportando una rica y variada infor-
mación sobre su organización política y económi-
ca (Lorrio, 2007; Martínez et al., 2000; Martínez 
Valle, 2014; Mata et al., 2001; Mata et al., 2009; 
Mata et al., 2012; Moreno, 2011; Pérez et al., 2013; 
Quixal, 2013; entre otros).

Para la cuestión que nos interesa, hay que señalar 
que en este territorio se conocen tres hornos alfare-
ros y otros cuatro lugares con defectos de cocción 
(Duarte et al., 2000; Lozano, 2006; Martínez et 
al., 2000). En La Maralaga (Sinarcas) y Casillas del 
Cura se produjeron ánforas con seguridad, pero solo 

4. Todas las distancias son en línea recta.

PROTOHISTORIA
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en el segundo hay marcas impresas (Mata y Soria, 
1997, 310; Martínez Valle, 2014, 63, fig. 19; Soria 
y Mata, 2015), aunque ninguna se ha encontrado 
todavía fuera del horno. No obstante, en esta área 
se han contabilizado 33 marcas en 11 yacimientos, 
siendo Kelin el que más acumula (18), seguido de 
Casillas del Cura (5), El Moluengo (Villargordo del 
Cabriel) (2) y el resto con una sola.

De las 33 marcas, centraremos nuestra atención 
en uno de los diseños por encontrarse especialmente 
localizado en este territorio. Se trata de un sello oval 
en cuyo interior hay entre 6 y 8 puntos en nega-
tivo, del que se conocen 9 ejemplares sobre asa: 4 
en Kelin, 1 en El Moluengo y La Atalaya (Caude-
te de las Fuentes), 2 sobre la misma asa en Rambla 

de la Alcantarilla (Requena) y 2 asas en La Bastida 
de les Alcusses (Moixent) (Mata y Soria, 1997, fig. 
11, 16.003, 16.006, 16.091, 18.011; Soria y Mata, 
2015, fig. 6) (figs. 2 y 3).

A nivel de distribución, excepto las de La Bastida 
de les Alcusses, todas se encuentran a distancias de 
entre 0,2 y 23,3 km en línea recta (figs. 3 y 4, 1). 
Distancias concordantes con las obtenidas para otras 
producciones cerámicas del circuito local (Duarte et 
al., 2000; Mata et al., 2000), y están evidenciando la 
existencia de un mercado interno de determinados 
productos. 

Las asas de La Bastida de les Alcusses son más 
pequeñas y corresponderían a envases menores más 
apropiados para su transporte a mayores distancias 

Figura 2. ánforas con marca B-I de Kelin (*sin escala): Kelin (Caudete de las Fuentes): 16003, 16006, 16018 y 16091; La 
Bastida de les Alcusses (Mogente): 64001 y 64002 (según J. Vives-Ferrándiz); La Atalaya (Caudete de las Fuentes): 70001; 
Rambla de la Alcantarilla (Requena): 80001; El Moluengo (Villargordo del Cabriel): 18001 (según A. Ribera).
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(92/95 km), es decir, dentro de un circuito regional 
(figs. 2, 64001/2, 3 y 4, 1).

En nuestra opinión, se trata de un claro ejemplo 
de ánfora local, puesto que una de ellas se encon-
tró en El Moluengo, lugar donde pudo existir un 
horno alfarero a tenor de las cerámicas con defectos 
de cocción documentadas. Este circuito de distri-
bución local tiene como destino preferente Kelin, 
el lugar central, con 4 ejemplares y, puntualmente, 
otros destinos más alejados.

ÁnForas contestanas

Hemos denominado ánforas contestanas a unas 
piezas con unas incisiones o peinado sobre el hombro 
que se han encontrado en una cantidad indetermina-
da en los hornos de Illeta dels Banyets y Tossal de les 
Basses, además de un único ejemplar en Camí de Vis-
ta Alegre (figs. 5, 6 y 7). Si bien es cierto que pudie-
ron existir dos zonas de producción tan alejadas entre 
sí, lo que nos parece más probable, a tenor de los ca-
sos publicados, es que estas ánforas tengan un origen 
contestano, pues de los 35 conocidos, 21 proceden 
de la provincia de Alicante; además, está constatada 
la distribución local entre 0,1 y 20 km alrededor de 
Illeta dels Banyets y Tossal de les Basses, mientras que 
el yacimiento más cercano al Camí de Vista Alegre se 
localiza a más de 70 km (figs. 4, 2; y 7).

La fecha proporcionada por estas ánforas es otro 
dato a tener en cuenta, ya que la mayoría se sitúan 
en el siglo iv a. C. Las excepciones están constitui-
das por las ánforas del Camí de Vista Alegre y La Se-
rreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila) (Ribera, 1982, 
53, fig. 13-2, lám. VII, 1). En el primer caso está 
datada en la primera mitad del siglo iii a. C., y en 
el segundo, al tratarse de excavaciones antiguas, se 
les adjudicó la fecha final del asentamiento, es decir, 
finales del siglo iii a. C., aunque también se admitía 
la existencia de un primer nivel del siglo iv a. C. 
(Ribera, 1982, 52).

Un hándicap, insalvable hoy por hoy, es la ausen-
cia de una tipología detallada de las ánforas de estos 
hornos y de la forma de realizar la marca. Un análisis 
visual de todas ellas podría solventar alguna de estas 
cuestiones, ya que tan solo hemos podido ver las dos 
ánforas de La Serreta y una de El Puig (Alcoy). En 
ellas, las incisiones/peinado están hechas sobre una 
fina capa de arcilla aplicada sobre el hombro (fig. 
6) y que, según hemos podido comprobar en uno 
de los ejemplares de La Serreta, pudo erosionarse, 
pues en la actualidad apenas quedan restos (fig. 5, 
12005).

Las producciones de los dos hornos contestanos 
debieron de ser masivas, pues como se verá a con-
tinuación tienen, además, un importante circuito 
regional y otro, probable, de larga distancia.

Figura 3. yacimientos donde se encuentra la marca B-I de Kelin. 
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Figura 4. 1. Distancias de la marca B-I desde Kelin y El Moluengo. 2. Distancias de las ánforas con incisiones o peinado 
en el hombro desde los hornos (Tossal de les Basses, Illeta dels Banyets y Camí de Vista Alegre). 3. Distancias de las 
ánforas con marcas tipo B-II (cruz) desde los hornos (Illeta dels Banyets y Tossal del Moro de Pinyeres). 4. Distancias de 
las ánforas con marcas tipo B-II (multirradial) desde el horno (Camp d’en Gorg - Gou d’en Batlle).
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Figura 5. ánforas contestanas: Illeta dels Banyets (El Campello): 97002, 62001-62004 (según E. López, N. álvarez, A. 
Martínez, M. Olcina y F. Sala); Tossal de les Basses (Alicante): 111001-111003 y 116001 (según P. Rosser y C. Fuentes); 
Benimassot (Benimassot): 112001 (según I. Grau); Lucentum/Tossal de Manises (Alicante): 109001 y 109002 (según A. 
Ribera); El Puig (Alcoy): 55002-55004 (según A. Ribera, I. Grau, E. Cortell, A. Bedmar, A. Cortés y J. M. Segura); La Serreta 
(Alcoy, Cocentaina, Penàguila): 12005 y 12006 (fotos E. Collado y dibujos según A. Ribera); Colmenares (Alicante): 108001 
y 108002 (según J. Moratalla y G. Segura; El Puntal (Salinas): 52002 (según L. Hernández y F. Sala). 
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CIRCUITOS REGIONALES

Consideramos que se produce este circuito co-
mercial cuando los productos van más allá de los lí-
mites territoriales establecidos para un lugar central 
o ciudad ibérica, distancia que, en línea recta, puede 
establecerse entre 30 y 100 km.

Ya hemos visto como, de forma puntual, un pro-
ducto del territorio de Kelin traspasó sus límites re-
conocidos llegando hasta La Bastida de les Alcusses 
(figs. 3 y 4, 1). Mucho más evidente es la distribución 
de las ánforas contestanas. Las distancias recorridas 
por estos recipientes desde los hornos de la Illeta dels 
Banyets y del Tossal de les Basses hacia el interior se 
encuentran entre 27 km (El Puig) y 44 km (Beni-
massot) (Ribera, 1982, 59, figs. 15, 23 y 17, 2; Grau, 
2002, 310, fig. 100, 4; Grau et al., 2012, 55, fig. 9, 
480/89; Grau y Segura, 2013, 144, fig. 5.55-158/09), 
siempre en línea recta (figs. 4, 2; 5 y 8).

Un segundo circuito regional para estas ánforas 
estaría entre Camí de Vista Alegre y los yacimientos 
más cercanos, es decir, Puig de Sant Andreu y Saus. 
Las distancias son algo mayores pero compatibles 
con intercambios de estas características (figs. 4, 2; 
7 y 8). Los argumentos que esgrimimos para poner 
en duda la procedencia de este horno es la ausencia 
del circuito local y, ante todo, el desfase cronoló-
gico entre el centro productor, del siglo iii a. C., y 
los receptores, de los siglos v-iv a. C.5 (Sanmartí y 
Bruguera, 1998; Casas, 2010, fig. 8; Casas y Soler, 
2012).

Otras dos marcas, en este caso impresas, de for-
ma circular también permiten vislumbrar nuevos 
intercambios regionales. Una impronta con una 

5. De aceptarse esta procedencia, tras analizar con los me-
dios necesarios todas estas ánforas y sus marcas, habría 
que corregir las dataciones propuestas.

Figura 6. Detalle de 
incisión o peinado 
sobre hombro de 
ánfora de La Serreta 
(12006) (Museu  
Arqueològic  
Municipal Camil  
Visedo)  
(foto E. Collado). 
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Figura 7. ánforas con incisiones o peinado en el hombro de Cataluña y Baleares: Puig de Sant Andreu (Ullastret): 45006-
45009 (según J. Sanmartí y R. Bruguera); Camí de Vista Alegre (Mataró): 30001 (en AA.VV., 1995); Saus (Saus, Camallera 
i Llampaies): 118001, 118003, 118005, 118006 (según J. Casas y V. Soler); Binissafúller (Sant Lluís): 23032 y 23033 (según 
V. Guerrero y C. Quintana); Cales Coves (Alaior): 113001 (según V. Guerrero y C. Quintana); Puig de Sa Morisca (Calvià): 
114001 (según V. Guerrero y C. Quintana). 
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cruz inscrita se ha encontrado en los hornos de Illeta 
dels Banyets y Tossal del Moro de Pinyeres, además 
de en otros siete yacimientos (figs. 4, 3 y 4; 9 y 10). 
La distribución regional de este producto solo está 
atestiguada por su presencia en El Vilar (Valls), a 
casi 90 km del Tossal del Moro de Pinyeres (Fabra y 
Vilalta, 2008, 189, figs. 103, 1 y 2; 104, 3). Por su 
parte, la impresión con ocho radios está presente en 
el horno de Camp d’en Gorg - Gou d’en Batlle6 y en 
otros cinco yacimientos, siendo Can Miralles / Can 

6. En una reciente visita al Museo Arqueológico de Ullas-
tret (agosto 2015) hemos visto expuesta sobre un asa de 
ánfora ibérica una marca impresa, circular con motivo de 
ocho radios, que está evidenciando un circuito local de 
este horno.

Modolell el más próximo (78,4 km) (Mata y So-
ria, 1997, fig. 17, 32.168 y 32.169). Ambos diseños 
participan, además, del comercio a larga distancia, 
como veremos a continuación. 

CIRCUITOS DE LARGA DISTANCIA

Los circuitos a larga distancia son los más estu-
diados, ya que los productos importados resultan 
más fáciles de diferenciar de los locales. No obstan-
te, este capítulo sigue siendo la asignatura pendiente 
de las ánforas ibéricas, a pesar de algunos avances re-
cientes (Aguelo et al., 2013; Nieto y Santos, 2008). 

Las ánforas con incisiones en el hombro y las 
marcadas con los dos sellos circulares tratadas en 

Figura 8. yacimientos donde se encuentran las ánforas con incisiones o peinado en el hombro.
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el circuito regional alcanzan también distancias de 
más de 100 km dentro del ámbito cultural ibérico, 
y, fuera de él, llegaron hasta las Baleares. 

Si, como defendemos, las ánforas con incisiones 
en el hombro se fabricaron en Tossal de les Basses e 
Illeta dels Banyets, estas recorrieron entre 280 y 436 
km para llegar a Puig de sa Morisca (Calvià), Cales 
Coves (Alaior) y Binissafúller (Sant Lluís) (Guerrero 
y Quintana, 2000, 162 y 172, figs. 12; 9, 50; 7, 40 y 

41); distancia que puede llegar hasta casi 500 km para 
alcanzar Puig de Sant Andreu y Saus (figs. 4, 2; 7 y 8).

En el caso de aceptar que hubo una producción 
similar en Camí de Vista Alegre, la distancia a las 
Baleares oscilaría entre 226 y 244 km (figs. 4, 2; 7 
y 8). Pero la diferencia cronológica entre Camí de 
Vista Alegre, de principios del siglo iii a. C., y Bi-
nissafúller y Puig de sa Morisca, ambos del siglo iv 
a. C., vuelve a cuestionar esta posibilidad. 

Figura 9. ánforas con marcas tipo B-II (*sin escala). Can Miralles/Can Modolell (Cabrera de Mar): 32004 (según J. Pujol 
y J. García); Son Catlar (Ciutadella): 69001 (foto J. de Nicolás); Saiti (Xàtiva): 90001 (dibujo J. Pérez); Olèrdola (Olèrdo-
la): 94001-94003 (según N. Molist); Camp d’en Gorg - Gou d’en Batlle (Ullastret): 100001 (según A. Martín, R. Plana, F. 
Codina y C. Gay); El Macalón (Nerpio): 07030; Puig de Sant Andreu (Ullastret): 45004 (según M. Oliva); Illa d’en Reixac 
(Ullastret): 46001 (según M. Oliva); Covarrobles (Fuenterrobles): 58001; Tossal del Moro de Pinyeres (Batea): 61001 (según 
J. M. Pérez y V. Revilla); El Vilar (Valls): 84002 (según E. Fabra y E. Vilalta); Los Molinicos (Moratalla): 08177; Rhode (Roses): 
93001 (según A. M. Puig y A. Martín).
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A los argumentos propuestos en líneas anterio-
res a favor del origen contestano de estas ánforas, 
hay que añadir la presencia de una almazara y varios 
lagares en Illeta dels Banyets (Martínez Carmona, 
2014; Olcina, 2005) donde se elaborarían los pro-
ductos a envasar; y una posición costera compartida 
con el Tossal de les Basses. Ambos lugares tienen una 
vocación comercial clarísima avalada por la existen-
cia de templos y almacenes, una infraestructura por-
tuaria, grafitos comerciales, cerámicas de distintas 
procedencias y los circuitos local y regional de sus 
ánforas bien documentados.

La marca impresa de siete u ocho radios puede 
proceder de Cataluña, pues es donde se documen-
tan más casos a media y larga distancia (136 km a 
Olèrdola y 154 km a Alorda Park) (Molist, 2009, 
fig. 11.43; Sanmartí y Bruguera, 1998, 280, fig. 14, 
3). Si se tiene en cuenta la semejanza de diseños, a 
ambos yacimientos hay que añadir la marca de Son 
Catlar (238 km), con siete radios igual que la de 
Alorda Park (figs. 4, 4; 9 y 10). Pero la escasez de 
ejemplares, la existencia de dos variantes con siete 
y ocho radios y su amplia dispersión no permiten 
ajustar más la procedencia. 

Merecen comentario aparte las ánforas de Los 
Molinicos (Moratalla) y Saiti (Xàtiva). La primera es 
un ánfora de hombro carenado datada entre finales 
del siglo v y principios del iv a. C.) y, a diferencia de 
las otras marcas similares, los ocho radios del sello no 
están enmarcados en un círculo (fig. 9, 08177) (Mata 
y Soria, 1997, fig. 8, 08.177); la segunda comparte 
con Olèrdola la repetición del sello sobre el hombro, 
pero se trata de un marco ovalado con unos 14 radios 
en su interior (fig. 10, 90001). En consecuencia, se 
trata de dos diseños parecidos, pero no iguales, que 
difícilmente pueden proceder del mismo lugar.

Por su parte, la marca con cruz tiene dos posibles 
lugares de producción, Illeta dels Banyets y Tossal 
del Moro de Pinyeres. El más factible, con los datos 
actuales, es el Tossal del Moro de Pinyeres, con dis-
tancias de distribución comprendidas entre 130 y 
400 km para los cinco yacimientos catalanes (figs. 
4, 3; 9 y 10). Los yacimientos más cercanos a la Ille-
ta dels Banyets serían Covarrobles (Fuenterrobles) 
(156 km) y El Macalón (Nerpio) (172 km) (figs. 4, 
3; 9 y 10) (Mata y Soria, 1997, fig. 8, 07.030). Las 
cronologías disponibles no son concluyentes para 
determinar el lugar de origen con mayor precisión.

EN CONCLUSIÓN

La catalogación y estudio en profundidad de las 
marcas impresas precocción ha aportado distintos 
niveles de información vinculados a significados 

diferentes de acuerdo con los contextos de sus ha-
llazgos. Por un lado, ha dado información sobre los 
mecanismos de la actividad comercial de los iberos, 
esto es, la distribución de productos que podrían ser 
fundamentalmente vino, aceite y quizás salazones, 
hacia los consumidores locales, pero también ha 
revelado la capacidad de determinadas comunida-
des de participar en las redes comerciales a media y 
larga distancia, incluido el comercio marítimo. Ello 
constituye una importante prueba de la dinámica 
comercial al dar salida a determinados recursos o 
productos demandados desde los territorios ibéricos 
hasta áreas alejadas.   

Aunque, como hemos ido señalando a lo largo 
de este texto, falta mucho por hacer en este campo, 
se han aportado novedades sobre el comercio ibérico 
y estamos en condiciones de hacer propuestas sobre 
el posible significado de alguna de estas marcas. 

Las incisiones o peinado sobre hombro es la 
marca más ampliamente difundida, con una crono-
logía bastante ajustada en el s. iv a. C. y con dos 
lugares de producción que reúnen todas las condi-
ciones para considerarlos auténticos emporios de 
vino, aceite o salazones. En consecuencia, creemos 
que esta marca está indicando procedencia, es decir, 
los yacimientos contestanos de Illeta dels Banyets y 
Tossal de les Basses. La variedad tipológica de las 
ánforas completas son muy evidentes, por lo que 
las diferencias pueden responder a contenidos y/o 
cronologías diferentes. La marca, bastante parecida 
en todas ellas, serviría para que el consumidor y el 
comerciante que trasegara con ellas reconociera su 
procedencia contestana.

Pero no podemos olvidar el ánfora de Camí de 
Vista Alegre. Aunque tampoco se pueden descartar 
otras posibilidades, sugerimos para su presencia que 
fuera la imitación de un envase con un producto de 
éxito, que o bien había dejado de producirse, o bien 
llegaba con menos asiduidad a la zona. La imitación 
de ánforas y otras cerámicas no es algo ajeno al mun-
do antiguo, sino que está atestiguada en Cataluña y 
en otras muchas áreas (López y Fierro, 1994; Miró, 
1988; Morais et al., 2014; Morel, 1983, 68; entre 
otros).

De las otras tres marcas, la impresa de Kelin, con 
una circulación básicamente local, pudo identificar 
al propietario del contenido, al igual que las otras 
impresiones del territorio con pocas o ninguna recu-
rrencia. Abogamos porque el producto fuera el vino, 
ya que una de las marcas procede de la bodega y la-
gares de la Rambla de la Alcantarilla (fig. 2, 80001).7

7. No se puede descartar el aceite, pues también hay una 
almazara en Rambla de la Alcantarilla y otra en Solana de 
Cantos 2 (Pérez, 2000).
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La impresión con cruz tiene una amplia cronolo-
gía y dispersión geográfica, pues ya se encuentra en 
ánforas fenicias occidentales y está presente en dos 
hornos bastante alejados entre sí, Illeta dels Banyets 
y Tossal del Moro de Pinyeres. Todo ello nos per-
mite plantear que esta marca, a pesar de su simpli-
cidad, tenga un significado bien conocido por una 
mayoría de consumidores y, por lo tanto, que haga 
referencia al contenido. 

Algo similar podría plantearse para la impresión 
de múltiples radios, pero en este caso el número de 

marcas conocido es menor y existen al menos tres 
variantes en el diseño que podrían obedecer a dife-
rentes cronologías, lo cual nos hace ser cautas res-
pecto al posible significado, ya sea el producto o el 
lugar de origen.

En conclusión, y a pesar de las incertidumbres, 
la distribución de algunas marcas –por su similitud 
y recurrencia– está indicando, según los casos, la 
procedencia (incisiones sobre hombro), el producto 
–ya sea vino o aceite (cruz)– e incluso el propietario 
(marca de Kelin).

Figura 10. yacimientos donde se encuentran las marcas tipo B-II. 
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