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1 La financiación de estas campañas 
ha corrido mayoritariamente a car-
go de la Dirección General de Cultura 
del Gobierno de La Rioja. También han 
colaborado otras instituciones, orga-
nismos, empresas y personas, desta-
cando principalmente el Excmo. Ayto. 
de Viguera. A todas ellas nuestro más 
sincero agradecimiento. Para ampliar 
éste y otros aspectos, se puede con-
sultar nuestro perfil de carácter divul-
gativo: https://www.facebook.com/
CastillodeViguera

2 Sobre las características y bibliogra-
fía de este tipo de lucerna de TSHT con-
sultar Morillo, 2015: 394-395.

3 Mezquíriz, 1985: 157-159; Morillo, 
1999: 158-159; Paz, 2008; Morillo 
2015: 395-396, cuando no como plato 
(VV. AA, 1983: 116).

4 El abundante contexto numismáti-
co, con más de 140 monedas, apunta 
al uso de la lucerna hacia inicios-me-
diados del siglo V por la formación del 
conjunto en esta cronología, aunque 
su acuñación fuera ligeramente an-
terior (López Sánchez y Tejado, e. p.). 
La datación radiocarbónica de tres in-
dividuos allí enterrados (uno de ellos 
perteneciente a un osario que contenía 
numerosos individuos romanos y cuya 
acción se realizó en época visigoda) 
aportan todos ellos un horizonte ho-
mogéneo de inicios del siglo V como 
momento inicial (años 416, 423 y 429 
y su cierre va hasta mediados del s. 
VI, 545, 544 y 554 respectivamente) a 
95,4% de probabilidad. Fechas calibra-
das OxCal 4.4.4 IntCal20.
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Desde el año 2020 el Proyecto TIPASA, 
una iniciativa hispano-argelina de investi-
gación está permitiendo analizar la ocupa-
ción del territorio de la ciudad de Tipasa 
en época antigua1. Uno de los principales 
objetivos del mismo es el estudio de los 
intercambios comerciales entre el litoral 
central de la Mauretania Caesariensis 
e Hispania (península ibérica e islas 
Baleares). En paralelo a las campañas de 
trabajo de campo (Quevedo et alii 2023) 
se está llevando a cabo una revisión sis-
temática de materiales antiguos conserva-
dos en el Museo Arqueológico de Tipasa. 
La presente nota se dedica a una de estas 
piezas, un cuenco con pitorro vertedor 
de época tardía producido en Ibiza.
El objeto estudiado es inédito y está ex-
puesto en el citado museo, donde no se 
conservan datos exactos sobre su proce-
dencia, que se atribuye a las excavaciones 
realizadas en el parque arqueológico de 
la ciudad en la primera mitad del s. XX. Se 
trata de un gran cuenco de cerámica co-
mún cocido en atmósfera oxidante (Fig. 
1). La pasta es de una tonalidad beige, ja-
bonosa al tacto, con pequeñas partículas 
plateadas (1 mm) visibles incluso en su-
perficie. Posee 21 cm de altura y 27 cm de 
diámetro. Está dotado de un pie anular y 
una marcada carena en su tercio superior. 
De la misma sobresale un pitorro cilíndri-
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co de 4,5 cm de ancho orientado hacia 
arriba. El borde del recipiente, ligeramen-
te moldurado al exterior y con una sutil 
hendidura en su cara interna, está rema-
tado por un labio redondeado. Diversas 
marcas de torno son visibles en la super-
ficie de la pieza. Restaurada en época re-
ciente, no conserva restos macroscópicos 
de contenido o huellas de uso que permi-
tan matizar su funcionalidad.
Las características tipológicas y su pas-
ta permiten identificarlo con la serie de 
cuencos con pico vertedor tardíos defini-
dos en Ibiza por Joan Ramon (1986: 33, 
fig. 13). Estos recipientes se conocen en 
las Pitiusas al menos desde el s. V d.C., si 
bien los primeros ejemplares (RE-0901a) 
poseen un cuerpo más achatado, con el 
borde entrante y el pitorro sobresalien-
do por encima del mismo (Ramon 2008: 
566, fig. 12). A partir de época vándala el 
perfil se hace más exvasado y aparece la 
decoración incisa lineal, siendo común 
la existencia de asas laterales (RE-0901c). 
En los siglos VI-VII este tipo de cuencos 

se caracterizan por su mayor tamaño y el 
desarrollo de un borde moldurado, pu-
diendo contar con un pie anular o, en el 
caso de los ejemplares más tardíos, un 
fondo umbilicado (RE-0901b, RE-0901d y 
RE-0902a). El ejemplar de Tipasa no se 
identifica con exactitud con ninguno de 
los modelos definidos por Joan Ramon 
(Fig. 2), pero se vincula con claridad a los 
tipos de época bizantina. Tanto el perfil 
como el borde recuerda a RE-0902a, si 
bien posee un pie anular similar al tipo 
RE-0901d, aunque más macizo. A diferen-
cia de estas dos formas carece de deco-
ración incisa, así como de asas, como ya 
señalara Reynolds (1993: 105, tipo Ware 
1.18D, plate 11.259) para ejemplares si-
milares en pastas locales documentados 
en Benalúa, Alicante. La pieza analizada 
podría encuadrarse asimismo en el tipo 
Luteri 2 de Cela y Revilla (2004: 374-
375, lám. 168), muy abundante en Iluro 
(Mataró) donde analíticas arqueométricas 
permitieron confirmar el origen ebusita-
no de la forma.

Cuencos con pitorro vertedor de Ibiza si-
milares a la pieza de Tipasa se documen-
tan en diversos contextos hispanos de los 
siglos VI y VII: en Pollentia (Tuset et alii 
2022: 224, fig. 9.4), Cabrera (Riera 2017: 
302-308, fig. 4.22), Iluro (Revilla 2011: 
148, fig. 12.83), Tarraco (Macías 1999: 
53, lám. 1), Valentia (Pascual et alii 2003: 
72, fig. 3.83) o Carthago Nova (Madrid 
et alii 2000). La producción de cuencos 
con pitorro vertedor en cerámica oxi-
dante y con perfiles variados, una forma 
que ya definiera Vegas como su tipo 11 
(Vegas 1973: 39, fig. 12), no es exclusiva 
del ámbito de las Pitiusas. Estos recipien-
tes son habituales entre los repertorios 
de cerámica común del Mediterráneo 
occidental desde el s. II d.C. en adelan-
te (Reynolds 1993: 104; Quevedo 2015: 
88-89, fig. 51.5). A nivel interpretativo su 
uso, que se vincula con la preparación 
de productos líquidos o semilíquidos, 
no ha sido resuelto por la investigación. 
Para los ejemplares de época tardía se ha 
llegado a sugerir la producción de salsas 

Figura 1. Cuenco con pitorro vertedor ebusitano procedente de Tipasa, Argelia (A. Quevedo)
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de pescado (Reynolds 1993: 104). En este 
sentido es interesante señalar la recien-
te identificación de cuencos con pitorro 
ebusitanos en un contexto haliéutico del 
s. VI d.C. en Iulia Traducta, Algeciras 
(Cau y Bernal 2018: 627). Recipientes de 
estas características suelen ser habituales 
en ambientes ligados a la explotación de 
los recursos del mar, incluso alfares de la 
Carthaginense como el de El Mojón don-
de la dualidad figlina / cetaria es noto-
ria (Quevedo y Berrocal 2022: 77-80, fig. 
11.59).
El hallazgo de Tipasa resulta de espe-
cial interés por dos motivos. En primer 
lugar, porque permite matizar las ex-
portaciones ebusitanas en época tardía 
(Reynolds 2010: 115-116) y su consumo 
en la Mauritania Cesariense. Hasta la fe-
cha los hallazgos de material ebusitano 
en la costa central de Argelia se limita-
ban principalmente a ánforas tipo PE-17 
y PE-18 de los s. II-I a.C. localizadas en 
Gouraya y la propia Tipasa (Ramon 1991: 
168; Ramon 1995: 102-103). La imagen 

de su distribución, sesgada por la escasez 
de investigaciones en el territorio, no se 
corresponde con la realidad, pues estas 
ánforas abundan en otras localidades 
como Cherchel (Iol-Caesarea) o Argel, 
la antigua Icosium2. La revisión de algu-
no de los escasos contextos con estrati-
grafía publicados, como los del foro de 
Cherchel, permite identificarlas con faci-
lidad (Quevedo 2019: 65, fig. 3). Sin em-
bargo, las conexiones en época tardía se 
desconocen totalmente. Es muy probable 
que los cuencos con pitorro vertedor, de 
los que en Cherchel podría conservarse 
un ejemplar tipo RE-0901b (Benseddik 
y Potter 1993: 353, fig. 110.603), se co-
mercializasen junto a otros envases ba-
leáricos para alimentos como Keay 79 
de la que en Argelia sólo se conoce un 
ejemplar en la ciudad de Annaba (Bonifay 
2013: 532). Precisamente ánforas Keay 
70 y Keay 79 se documentaron junto al 
cuenco ebusitano en el caso del citado 
contexto de Algeciras (Cau y Bernal 2018: 
627). También es posible que estos cuen-

cos viajasen junto a importaciones africa-
nas redistribuidas desde Ibiza, como se 
ha planteado en contextos de consumo 
hispanos para época vándala (Reynolds 
2010: 96), si bien en el caso de Tipasa 
no cabe descartar rutas de abastecimien-
to directas desde el área de Cartago a lo 
largo de la costa. Por el momento es difí-
cil demostrar la reciprocidad de estos in-
tercambios con las Pitiusas pues, aunque 
en Mallorca se identifica tímidamente la 
llegada de materiales mauritanos como 
ánforas Keay 1A (Laporte 2010: 607) y lu-
cernas (Palanques 1992: 237, fig. 737), en 
Ibiza y Formentera brillan por su ausen-
cia. En segundo lugar, el objeto estudiado 
es relevante para el análisis del territorio 
tipasitano por su cronología. A pesar de 
no contar con datos estratigráficos sobre 
su procedencia, las características des-
critas permiten fecharlo sin margen de 
error en torno a los s. VI-VII d.C. La etapa 
bizantina en Tipasa y su entorno es muy 
mal conocida (Lancel 1966: 16-17), sin 
embargo, importaciones del s. VI, ya sean 

Figura 2. Cuencos con pitorro ebusitanos de los s. VI-VII d.C. (a partir de Ramon 2008: 574, fig. 12).
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ánforas orientales como LRA 1 o sigillatas 
africanas, principalmente de Oudhna y el 
“atelier X” (Bonifay 2013: 534 y 541), ma-
nifiestan la pervivencia de la ocupación 
en la zona y de las dinámicas comerciales. 
Unos intercambios que probablemente 
también se mantuvieron con la orilla his-
pana, en particular con Ibiza, y que ha-
llazgos como el estudiado nos permiten 
empezar paulatinamente a vislumbrar.
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