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Presentamos una lucerna casi com-
pleta del tipo Deneuve VIIA localiza-
da en el suburbium norte de Mérida. 
Concretamente, la pieza se encontró en 
un gran vertedero sito en el solar de la 
c/Almendralejo 41 (Bustamante-Álvarez 
2013; Heras et alii 2020).
La lucerna presenta el rostrum circular 
separado del disco por medio de una lí-
nea incisa. El disco cuenta con una rica 
decoración hecha a molde y está delimi-
tado por una fina margo ascendente. En 
el centro se observa la figura de un hom-
bre con túnica corta atado a un mástil. 
Asociamos esta representación a Ulises en 
el pasaje homérico (Homero, Odisea, XII, 
39-61) en el cual intenta evitar el efecto 
del canto de las sirenas siguiendo las ad-
vertencias de Circe. Esta escena se encua-
dra en una embarcación del tipo pente-
cóntero -orientada hacia la izquierda- con 
proa y popa ricamente ornamentada. En 
la popa del barco sobresalen tres posibles 
bustos antropomorfos que asociamos 
al resto de la tripulación. La escena se 
completa, en la parte inferior, con olas 
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Figura 1. Fotomontaje de la pieza analizada delante y detrás.
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esquematizadas que le imprimen cierto 
dinamismo en la representación (Fig. 1).
La plasmación de los ciclos homéricos en 
época romana es un recurso decorativo 
habitual en diversos soportes (Harrison 
1882; Touchefeau 1966 o bien LIMC, VI, 
943-970). En lo referido a las lucernas 
tenemos interesantes escenas que no 
sólo decoran el disco, también hay otras 
ubicadas en el asa. En lo referente a la 
primera localización, en el disco y para 
el registro emeritense, además del que 
aquí nos ocupa, localizamos escenas del 
pasaje de Ulises huyendo de Polifemo 
(Casas i Genover y Soler i Fusté 2006: 
E421) o bien como suplicante en un 
templo (Bailey 1980: 381). La represen-
tación específica que ahora analizamos 
tiene claros paralelos, no sólo en ámbi-
to local, como un ejemplar depositado 
en el Museo Nacional de Arte Romano 
(Rodríguez 2002: 89) sino también en 
otros puntos del Mediterráneo, caso 
de Cartago (Deneauve 1969: n.º 837). 
También tenemos ejemplos de Ulises ca-
racterizado como mendigo en un ejem-
plar depositado en los fondos del Museo 
de San Fernando, Cádiz (Amaré 2003). 

En cuanto a otras zonas de la lucerna en 
las que aparece este tipo de escenas, hay 
un interesante ejemplar sobre asa plástica 
triangular procedente del Palao (Alcañiz, 
Teruel) datado en la segunda mitad del I 
d.C. (Amaré 1989).
La pieza que nos centra cuenta con un si-
gillum precocción en la base plana en el 
que se puede leer LFABRICMAS que aso-
ciamos al figulus L. Fabricius Masculus. El 
taller de este alfarero, tradicionalmente, 
se localiza en la península itálica, presu-
miblemente, en las cercanías de Roma. 
Cronológicamente, su producción se con-
centra entre las dinastías flavias y antoninas 
(Balil 1968-1969: 171). Frente a la posible 
idea de que estemos ante una producción 
foránea importada a Mérida, el análisis de 
la pasta apuntaría otra hipótesis: que fue-
se local. Concluimos esta idea al analizar 
macro y microscópicamente la pieza, ya 
que se percibe una composición de pastas 
típicamente local, con un alto componen-
te caolinítico, coloración blanquecina, de-
puración extrema y recubrimiento exterior 
irisado de coloración anaranjada, a simili-
tud a las producciones locales de paredes 
finas (Fig. 2).
En relación con la cronología del tipo 
Deneuve VIIA; tanto Loeschcke (1919: 51) 
como Deneauve (1969: 165) consideran 
que la fecha del inicio de la producción se 
situaría a mediados del siglo I d.C., posible-
mente durante los principados de Claudio 
y Nerón. Esta idea quedaría algo desfasada 
por la datación del taller de L. Fabricius 
Masculus centrado entre las dinastías fla-
vias y antoninas (Balil 1968-1969: 171). La 
datación que apunta su contexto de apari-
ción se ajustaría entre la segunda mitad del 
siglo I d.C. hasta mediados del siglo II d.C. 
(González Blas 2022, inéd.), lo que nos ha-
blaría de una ligera modernización de su 
fecha, fruto de su desarrollo en un ámbito 
geográfico alejado del originario.
Si tenemos presente lo anteriormente 
comentado, una firma a priori foránea 
y pasta claramente local, apoyamos un 

posible proceso de emulación de formas, 
tipos decorativos y, además, marcas que 
nos hablarían de un interés expreso por 
reproducir los nombres de determinados 
alfareros como claro síntoma de calidad, 
así como directo reclamo publicitario. 
Descartamos la instalación de una sucur-
sal de dicho taller en ámbito emeritense, 
teniendo presente el escaso impacto que 
la marca de este alfarero ha tenido en el 
registro emeritense.
Recordemos que los procesos de emu-
lación responden, por un lado, a circui-
tos de distribución poco eficientes pero, 
además, a prácticas de captación de la 
atención de compradores cimentadas en 
artimañas. Los casos más significativos de 
esta problemática, lo tenemos en la pro-
ducción de sigillata itálica, más concreta-
mente, en los talleres de Arezzo. En este 
sentido, conscientes de los procesos de 
imitación que estaba sufriendo este pio-
nero centro de producción, decidió in-
cluir en sus marcas la máxima Arretinum 
verum (OCK 244, nº 1) con el fin de crear 
una marca de calidad que generase con-
fianza ante el comprador.
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En esta breve noticia presentamos dos 
ánforas completas de época romana im-
perial que se conservan en la exposición 
permanente del Museo Arqueológico 
Nacional (MAN).1 
El primer ejemplar se encuentra en un 
excelente estado de conservación (Fig. 
1). Se trata de un individuo comple-
to, de 1,11 m de altura, de ánfora del 
tipo Dressel 2.C de la nueva tipología 
Colom para las ánforas tarraconenses 
(Colom Mendoza 2021: 733-747), es de-
cir, una Dressel 2 producida en el ager 
Tarraconensis. El ánfora tiene un borde 
de sección cuadrangular, ligeramente 
triangular, de altura media, con un diá-
metro de boca de 16 cm. El cuello es 
relativamente corto, de aspecto robusto 
y perfil cilíndrico, y se entrega a la cam-
pana dejando una línea de unión bien 
marcada. Las asas son de sección bífida, 
rectas, alargadas y están rematadas en su 
parte superior por un codo en ángulo 
recto. Presenta una campana de consi-
derable altura, que forma un ángulo de 
unos 45º en relación a los hombros del 
ánfora, dejando una línea de carena bien 
marcada. El cuerpo es de perfil cilíndri-
co, de 0,28 m de diámetro, y está rema-
tado por un pivote largo y relativamente 

estrecho, acabado en punta roma. El 
análisis morfométrico de este ejemplar 
permite atribuirlo a las producciones del 
ager Tarraconensis, en algún momento 
del último cuarto del siglo I d.C., ya que 
muestra unas características morfológi-
cas más evolucionadas que las Dressel 
2.C presentes en el pecio de Marina di 
Fiori, bien datado a inicios de época 
flavia (Bernard 2008), pero ligeramente 
diferentes a las producciones de Dressel 
2.C medio-imperiales. Presenta dos agu-
jeros circulares en la parte superior del 
pivote, que pueden corresponder a una 
reutilización del ánfora de finalidad des-
conocida. La creación de uno o más agu-
jeros de pequeño diámetro en el tercio 
inferior del cuerpo, es un método atesti-
guado para el vaciado y posterior reutili-
zación de ánforas contenedoras de vino 
(Peña 2007: 67).
Muestra dos marcas superpuestas en po-
sición in collo, inscritas en cartela rec-
tangular de casi idénticas dimensiones 
(6,3 x 1,5 cm y 6,7 x 1,5 cm), por lo que 
podrían pertenecer al mismo punzón, 
aunque se encuentren separadas por, 
aproximadamente, medio centímetro 
entre sí. La impresión es excelente y 
pueden leerse sin dificultades, en el re-
gistro superior, unos tria nomina sepa-
rados por interpunciones T·C·H, siendo 
el praenomen claramente Titus, mien-
tras que el nomen podría ser Helvius 
o Herennius, muy común en Hispania 
(Abascal 1994:149-150); en lo que se 
refiere al cognomen, es imposible plan-
tear cualquier hipótesis solo a partir de 
la letra C. En el registro inferior puede 
leerse claramente EVCH^E· F, que hace 
referencia al cognomen del officinator 
de la figlina en la que se elaboró el án-
fora, de origen servil, con un nombre de 
origen griego. En la parte superior del 
pivote aparece un grafito ante cocturam 
que representa la letra L, que puede ser 
interpretado como un numeral 50 in-
dicando una marca de control interno 


