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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 
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para los trabajadores del alfar en el que 
se elaboró esta ánfora. 
A nivel macroscópico, la pasta cerámi-
ca es homogénea y de color beige, sin 
engobe, con presencia de abundantes 
inclusiones de cuarzo grisáceo y de po-
sible origen granítico, como es propio 
del ager Tarraconensis. 
La estampilla fue publicada en primer 
lugar por Miguel Beltrán Lloris en su li-
bro pionero sobre las ánforas romanas 
en España (Beltrán Lloris 1970: 193, n. 
467 y 214, fig. 59, n. 279), transcribien-
do el texto como T·C·H / EVCHE·F. Casi 
al mismo tiempo, dos fotografías del án-
fora y una de detalle de la marca fue pu-
blicada por André Tchernia en su trabajo 
fundacional sobre las ánforas tarraco-
nenses (Tchernia 1971: 72, fig. 22). Sin 
embargo, la pieza en sí ha permanecido 
inédita hasta la actualidad, sin que haya 
sido objeto de un estudio pormenoriza-
do, hasta que ha sido recogida en la te-
sis doctoral de uno de nosotros (Colom 
Mendoza 2021: 746, fig. 521), dentro de 
la caracterización tipológica de las ánfo-
ras producidas en el ager de Tarraco. 
En la ficha del MAN, elaborada en 1987 
por Juliette Bandome se indica que 
la marca fue interpretada a partir de 
“Lectura cabré” (sic); no se indica ni 
fecha de ingreso ni yacimiento de pro-
cedencia. Pero en una de las asas se pue-
den leer, en grandes letras y escritas a 
lápiz, las palabras “La Muela”. No cons-
ta, por lo que sabemos, la procedencia 
de esta ánfora, pero este elemento, que 
había pasado desapercibido hasta aho-
ra, creemos que nos permite sugerir la 
procedencia de la pieza. Nos llama la 
atención la observación en la citada fi-
cha referente a la “lectura Cabré” de la 
marca del ánfora. Creemos que no se 
trata de otra persona que Juan Cabré 
Aguiló, célebre excavador de la ciudad 
ibérica de Azaila (Teruel), de donde 
precisamente proceden diversos ejem-
plares de ánforas itálicas de la forma 

Figura 1. Dressel 
2.C con marca y 
grafito.
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Dressel 1 conservadas también en el 
MAN. Por otro lado, “La Muela” podría 
hacer referencia a diversos topónimos; 
sin ir más lejos, podemos traer a cola-
ción el municipio de este nombre, si-
tuado cerca de Zaragoza, donde se ha 
documentado un yacimiento romano 
(Bea et alii 2010) que no queda claro si 
es de tipo urbano o rural. Sin embargo, 
existe otra posibilidad, que nos parece 
muy sugestiva. Efectivamente, en el tér-
mino municipal de Hinojosa de Jarque 
(Teruel) existen los restos de una ciudad 
romana de una extensión superior a las 
10 hectáreas que se ha identificado hi-
potéticamente con la antigua Damania 
(Burillo y Herrero 1983; Beltrán Lloris 
2004: 71-74; Escriche 2007: 88-89), 
mencionada por Plinio el Viejo (Nat. 
Hist. III, 24) y Ptolomeo (Geographiké II 
6, 62). Creemos que es muy posible que 
el ánfora que aquí nos ocupa proceda 
de alguno de estos dos lugares, ya sea 
de Zaragoza o Teruel, fruto del comercio 
fluvial de ánforas tarraconenses a través 
del río Ebro (Colom Mendoza y Járrega, 
e.p.). 
El segundo ejemplar se encuentra com-
pleto, a excepción de la mitad inferior 
del pivote, con una longitud conservada 
de 1,02 m (Fig. 2). Se trata de un ánfo-
ra del tipo Dressel 2.C en su variante 
evolucionada ( Járrega y Otiña 2008), 
es decir, un ánfora Dressel 2 del ager 
Tarraconensis, de época medio-impe-
rial (Colom Mendoza 2021: 747-749). 
Presenta un borde de perfil alto y de 
sección cuadrangular, típico de estas 
producciones, con un diámetro de boca 
de 0,16 m. El cuello es de perfil cilín-
drico, relativamente corto y ancho, que 
se fusiona a la campana dejando una 
línea de unión escalonada. La campana 
es muy alta y pronunciada, formando 

Figura 2. Dressel 2.C Evolucionada con 
grafito.
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un ángulo de unos 65º en relación con 
los hombros del ánfora. Las asas son de 
sección bífida, alargadas, rectas y están 
rematadas en su parte superior por un 
codo en ángulo recto. El cuerpo es de 
perfil cilíndrico, aunque ligeramente pi-
riforme, con el punto de diámetro máxi-
mo de 0,28 m en el tercio superior de la 
panza. A partir del arranque superior del 
pivote conservado parece intuirse un pi-
vote ancho y muy robusto. En general, 
presenta los rasgos típicos presentes en 
las producciones de Dressel 2.C medio-
imperial, aunque con un borde de ma-
yor altura y diámetro más estrecho que 
en otros paralelos documentados. 
Presenta en la parte superior del pivo-
te un grafito ante cocturam, hecho con 
una punta de caña o algún instrumento 
similar, que puede ser leído como CAS. 
Posiblemente haga referencia a un cog-
nomen que puede desarrollarse como 
Casianus, o Castus (Abascal 1994: 319), 
que fue un personaje involucrado en el 
proceso de fabricación del ánfora. 
La pasta, a nivel macroscópico, es del 
mismo tipo que la otra ánfora. Según los 
datos recogidos en la ficha del Museo 
Arqueológico Nacional, elaborada en 
noviembre de 1987 por Belén Martínez 
Díaz, no consta la procedencia del ánfora.
En lo que respecta a la difusión de las 
ánforas del tipo Dressel 2.C evoluciona-
das o medio-imperiales, estas se comer-
cializaron principalmente a lo largo del 
siglo III d.C., si bien se documentan a 
finales del II, en contextos del puerto 
de Ostia, en Roma (Rizzo 2014: 200). Su 
dispersión por el interior peninsular de 
Hispania también es muy amplia, con 
paralelos documentados en Dertosa, 
Cartago Nova, Consabura y Augusta 
Emerita (Colom Mendoza 2021: 748-
749), Cascantum (Colom Mendoza y 
Járrega, e.p.; Mezquíriz 1962), Cádiz, 
Málaga, Huelva y Pontevedra (Bernal 
2008: 330-335), en Requena (Quixal 
2015: fig. 205) y en varias villae de la 

provincia de Cuenca (Colom Mendoza y 
Pina Burón, e.p.) y en la domus aterra-
zada de Ercavica (Pascual et alii, e.p.).
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