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El cuello es corto pero muy ancho, de per-
fil cilíndrico y se fusiona a la campana sin 
dejar una línea de unión marcada. Las asas 
son de sección elíptica, cortas, rectas con 
un codo sobreelevado que supera la altura 
del labio, fusionándose a este. 
Finalmente, el último individuo anfórico 
está representado por un fragmento de 
tercio superior de ánfora del tipo Dressel 
20E anepígrafa, que presenta las caracterís-
ticas morfológicas típicas de este tipo de 
producciones (Berni 2008: 62, fig.9), que 
pudo pertenecer a la carga del navío nau-
fragado en el islote de Sa Mitjana. 
A modo de conclusión queremos destacar 
que, gracias al descubrimiento de la exis-
tencia de estas ánforas en los libros de con-
tabilidad del archiduque Luis Salvador de 
Habsburgo-Lorena hemos podido docu-
mentar las ánforas procedentes de varios 
pecios que han sido duramente expoliados 
desde la segunda mitad del siglo XX y de 
los que no se tenía constancia material de 
ningún elemento de su cargamento. Como 
se habrá podido comprobar, en ocasiones, 
la búsqueda de material anfórico nos lleva 
por derroteros poco ortodoxos. 
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Dentro de las denominadas “cerámicas 
comunes grises galo-romanas” existe un 
grupo caracterizado por emplear un tipo 
de arcilla refractaria (caolinita), propia 
de zonas asociadas a bancos arenosos, lo 
que permite la fabricación de recipientes 
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comunes más resistentes a las altas tempe-
raturas y con paredes más finas. La mayo-
ría de estos productos realizados a torno 
se cocían en un horno reductor alrededor 
de los 800-900ºC, lo que daba un aspecto a 
las pastas que oscila entre el blanco y el ne-
gro, pasando por diversos tonos grisáceos 
(Meffre y Raynaud 1993; Batigne y Desbat 
1996). En el repertorio de las “cerámicas 
caoliníticas” encontramos un tipo de jarra 
trilobulada presentada por primera vez 
por Chr. Goudineau (1977) a partir del es-
tudio de los materiales de las excavaciones 
realizadas en el yacimiento de Maison au 
Deuphin, en Vaison.
En líneas generales, los primeros tipos de 
estos recipientes presentan en común un 
pico para verter líquidos que surge del 

labio engrosado -que a menudo está mol-
deado-, así como una deformación trilobu-
lada de las bocas, y se unen al cuerpo en 
la parte superior del hombro. Los cuellos 
presentan una moldura destacada por un 
reborde y el asa en forma de banda suele 
presentar dos ranuras longitudinales. Los 
cuerpos suelen estar caracterizados por 
una carena central, generalmente aristada, 
siendo el diámetro máximo de esta equi-
valente a la altura total aproximada del 
recipiente; por su parte, el fondo suele 
ser plano, aunque algunos ejemplares se 
presentan ligeramente indicados. A par-
tir de la segunda mitad del siglo I d.C. se 
produce un alargamiento de los cuerpos 
y las jarras se vuelven menos carenadas, 
observándose también una amplia diversi-

ficación en los picos vertedores, y el engo-
bado de los recipientes en tonos marrón-
anaranjado o micáceo (Batigne y Desbat 
1996). Parece tratarse de una derivación 
y adaptación tardía de una larga tradición 
de chytrai monoansadas, con bocas tri-
lobuladas o dotadas al menos de un pico 
vertedor, cuyos primeros pasos remontan 
como mínimo a las experimentaciones en 
el equipamiento culinario griego de épo-
ca helenística (Rotroff 2006: 165-172, figs. 
73-74). 
Aunque el pico vertedor nos indica que 
se trata de un elemento apto para el ser-
vicio de mesa, es muy probable que tam-
bién fueran empleados como hervidores, 
ya que el tipo de arcilla refractaria de su 
fábrica la hacía resistente a los choques tér-

Figura 1. Localización y ubicación del yacimiento de Centro Atlántida / Salvatierra (San Fernando, Cádiz) a partir del visualizador Iberpix del 
Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/iberpix/visor).
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micos (Meffre y Raynaud 1993: 497). Sin 
embargo, debido a su morfología, tampo-
co se puede descartar la hipótesis de que 
fueran objeto de comercio por su conte-
nido líquido –no determinado-, siendo 
empleados posteriormente como hervido-
res. Dicha función está atestiguada para el 
caso de varios ejemplares documentados 
en Balsa (Tavira, Portugal), cuya superfi-
cie interna presenta depósitos calcáreos 
(Batigne y Desbat 1996: 381; Viegas 2011: 
255). La producción de este tipo de reci-
piente está datada entre el cambio de Era y 
finales del siglo II d.C. según se ha podido 
documentar en los talleres de Dieulefit y 
La Graufesenque, aunque los paralelos ha-

llados sugieren un origen más certero en 
el curso medio del Ródano en detrimento 
a la zona de La Graufesenque (Batigne y 
Desbat 1996: 384). Este recipiente tuvo 
una amplia difusión sobre todo durante el 
reinado de Tiberio (14-37 d.C.), acompa-
ñando a los cargamentos sudgálicos de te-
rra sigillata y ánforas del tipo Gauloise 4.
La pieza en cuestión que centra la aten-
ción de nuestro trabajo procede del mu-
nicipio de San Fernando (Cádiz), y más 
en concreto de un conjunto de materiales 
recuperados en la década de 1970s en el 
yacimiento denominado Centro Atlántida 
/ Salvatierra (Fig. 1), situado en la zona 
central de la identificada como Antipolis 

y ubicado en un entorno que desde épo-
ca púnica se encontraba intensamente 
poblado con numerosos centros de pro-
ducción alfareros a su alrededor (Díaz 
et alii 2004: 657). El lugar fue excavado 
entre 1989 y 1990, aunque lo único que 
se conservan de estas intervenciones son 
materiales depositados en el museo local, 
así como una serie de datos obtenidos 
por referencias orales de los colabora-
dores que participaron en la excavación. 
A partir de esto se ha podido definir el 
yacimiento como un asentamiento de 
marcado carácter industrial con una pri-
mera fase púnica que se prolongaría has-
ta momentos republicanos (hacia finales 

Figura 2. Jarra de cerámica común gris galo-romana depositada en el Museo Histórico Municipal de San Fernando (Cádiz).
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del siglo II a.C.) y una segunda fase que 
comenzaría a partir de la segunda mitad 
del siglo I a.C. en la que se documenta la 
existencia de varias estructuras entre las 
que destacan varios pavimentos hidráuli-
cos y quizás una pileta, así como una se-
rie de vertidos cerámicos con defectos de 
cocción de ánforas junto a otros objetos 
pertenecientes a cerámicas de paredes 
finas, sigillatas o cerámicas comunes, 
encontrándonos ante un asentamiento 
industrial quizá asociable a un contexto 
de poblamiento rural tipo villa.
Se trata de una jarrita gris común a tor-
no de modesto tamaño (Fig. 2), de unos 
20 cm de altura conservados, con boca 
circular trilobulada, de labio colgante en-
grosado y exvasado al exterior que termi-
na en un pico vertedor. Desde el cuello, 
acampanado y estrangulado con una sutil 
doble moldura, arranca el asa de sección 
en forma de banda, casi rectangular, con 
doble acanaladura en la parte exterior. La 
mitad inferior del cuello tiene forma tron-
cocónica, y se une a la parte superior del 
cuerpo con paredes de tendencia globu-
lar, pero que presenta una marcada care-
na aristada en la zona central, a partir de 
la cual comienza a definirse la transición 
hacia la base, no conservada. En cuanto a 
la pasta, presenta la típica composición y 
morfometría asociada a las producciones 
sudgálicas, con un aspecto homogéneo, 
sin inclusiones claramente identificables o 
de tamaño superior a 0,2mm, con un co-
lor blanquecino en sección y un engobado 
exterior gris muy regular, más oscuro en la 
zona superior de la pieza.
Considerando sus características tipológi-
cas y tecnológicas, es posible que nos en-
contremos por tanto ante una jarra de ce-
rámica común gris galo-romana atribuible 
a la forma KAOL F1 de Meffre y Raynaud 
(1993), que se corresponde con las carac-
terísticas de los primeros recipientes fabri-
cados de este tipo, lo que situaría nuestro 
ejemplar en algún momento de la prime-
ra mitad del siglo I d.C. Parece probable 

por tanto que se tratase de un elemento 
de importación utilizado para labores de 
tipo doméstico, de cocina, en el ámbito de 
un establecimiento rural del territorio de 
la floreciente Gades de inicios de época 
imperial.
La difusión de estos recipientes en el 
suroeste peninsular ha sido objeto de 
escasa atención hasta el momento, es-
pecialmente en las costas gaditanas 
y onubenses, por lo que la pieza de 
Centro Atlántida cobra valor como una 
de las primeras referencias para el caso 
de Gades. Por el contrario, para la costa 
portuguesa cabe resaltar el conjunto de 
cerámicas caoliníticas hallado en Monte 
Molião (Viegas 2011; Pereira et alii 2019; 
Arruda et alii 2022), donde entre los 87 
fragmentos diagnósticos recuperados, 19 
pertenecen a jarras de la forma KAOL F1 y 
1 a la forma KAOL F2, aunque este núme-
ro no deja de conformar tan solo el 0,4% 
de la cerámica altoimperial documentada 
en el yacimiento, lo que parece indicar un 
consumo poco frecuente de estas impor-
taciones en el asentamiento.
El problema de este tipo de produccio-
nes radica en que han sido relegadas a un 
segundo plano en la Península Ibérica y 
han permanecido prácticamente inéditas, 
a diferencia del caso francés, donde son 
conocidas desde al menos la década de 
los 1980s. Esto se debe principalmente al 
desconocimiento de la dispersión real de 
este tipo de envases, pero sobre todo a la 
amplia diversidad de pastas gálicas obteni-
das de las arcillas caoliníticas producto de 
la composición y modo de fábrica emplea-
do por los numerosos centros productores 
que proliferaron en las provincias romanas 
Narbonensis, Aquitania y Lugdunensis 
(Pereira et alii 2019).
La presencia del ejemplar objeto de aten-
ción en el territorio gaditano sin duda se 
relaciona con la ruta marítima que conec-
taba el Atlántico con Roma y la Italia tirré-
nica, activa con gran intensidad desde al 
menos la segunda mitad del siglo II a.C., 

y que daba salida hacia el Mediterráneo 
a productos alimentarios regionales (sala-
zones, vino y aceite, sobre todo), metales 
y otros elementos, mientras que traía en 
los viajes de vuelta al Estrecho y la facha-
da atlántica hispana importaciones itáli-
cas y provinciales. El caso de este posible 
hervidor gálico documentado en San 
Fernando, y seguramente de otras impor-
taciones similares como las citadas para 
el Algarve, queda enmarcado dentro de 
los cargamentos provenientes de las pro-
vincias sudgálicas que a partir de la pri-
mera mitad del siglo I d.C. comenzarán a 
llegar de forma relativamente frecuente a 
las costas atlánticas peninsulares. Para el 
litoral gaditano se ha detectado una nota-
ble presencia de ánforas vinarias de ori-
gen galo en lugares como Baelo Claudia 
(Bernal et alii 2007) o Carteia (Presedo 
et alii 1982), llegando incluso a permear 
hacia el puerto de Hispalis (García 2012). 
En este sentido, parece lógico que estos 
repertorios de cerámicas caolinítcas, aun-
que en menor número, llegaran a estas 
costas acompañando a otros productos 
galos (ánforas vinarias, sigilatas, etc.) 
como se ha propuesto para el caso de 
Monte Molião.
Con estas líneas apenas se pretende po-
ner el foco de atención en este tipo de 
producciones y en la escasez de datos que 
sobre ellas existe actualmente para el sur-
suroeste peninsular, y en concreto en el 
área gaditana. La pieza estudiada es segu-
ramente reflejo de un número y variedad 
mucho mayor de importaciones gálicas 
de estos horizontes cronológicos, por lo 
que con su difusión esperamos añadir un 
nuevo indicador al complejo panorama 
de los circuitos comerciales dados en este 
lado del mundo mediterráneo durante el 
periodo altoimperial, y también un indi-
cio de interés para valorar los cambios 
operados en la dieta y la preparación de 
alimentos en esos momentos, dado que 
estos hervidores no parecen haberse utili-
zado anteriormente en la bahía gaditana.
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La ciudad romana y tardoantigua de 
Pollentia (Alcúdia, Mallorca) (Fig. 1), fun-
dada en el 123 a. C. tras la conquista ro-
mana de las Baleares por parte de Quinto 
Cecilio Metelo, cuenta con una dilatada 
trayectoria de investigación arqueológica 
que ha permitido conocer, entre otros as-
pectos, parte de su urbanismo, diversos 
edificios, algunas necrópolis y una ingen-
te cantidad de cerámicas y otros materia-
les (Cau et alii 2021).
En el marco del proyecto actual de in-
vestigación1, se están llevando a cabo di-
versos estudios sobre la cultura material 
recuperada. Una de estas investigaciones 

se ha centrado en el estudio de las án-
foras fechadas entre el siglo II a. C. y el 
siglo II d. C. con el objetivo de obtener 
una visión de conjunto de estos contene-
dores de transporte y, por extensión, de 
las dinámicas comerciales de la ciudad en 
época republicana y altoimperial (Fig. 1).
En este contexto, la revisión de las ánfo-
ras está permitiendo identificar algunos 
sellos y grafitis sobre diferentes envases. 
El objetivo de esta nota es simplemente 
dar a conocer algunas de estas marcas. Se 
trata de un trabajo preliminar, pero que 
persigue iniciar una progresiva caracteri-
zación de la epigrafía anfórica aparecida 
en la ciudad, en espera de un trabajo de 
revisión profundo sobre materiales de 
excavaciones antiguas y recientes. En pri-
mer lugar, se estudian las evidencias re-
cuperadas en un nivel fechado en torno 
a época de Augusto o un poco después 
(UE 9804), que colmata un pozo negro 
(UE 9783) hallado por debajo de la forti-
ficación bizantina localizada en el antiguo 
espacio foral (Guimarães et alii, e.p.). 
Asimismo, se incorporan algunos ejem-
plares aparecidos en excavaciones recien-
tes en el área residencial de Sa Portella 
(Fig. 1), al norte de la ciudad, en particu-
lar en la llamada Casa Noroeste (Fig. 1). 
Finalmente, algunos de los fragmentos 
examinados proceden de una serie de 
sondeos efectuados en diferentes solares 
del actual Port d’Alcúdia, donde se ubicó 
el puerto lagunar de la antigua Pollentia 
(Fig. 1). A continuación, se comentan y 
describen, de forma somera, por una par-
te, los sellos o marcas de alfarero y, por 
otra, los grafitis encontrados en los con-
textos señalados.
Los niveles de amortización del pozo ne-
gro localizado en la parte norte del foro 
presentan un gran número de fragmentos 
de ánforas de diferentes proveniencias, 
entre las que destacan las de producción 
tarraconense. Aunque el material es abun-
dante, solo se ha recuperado un fragmen-
to de pivote, que parece corresponder a 


