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El objetivo de esta noticia es presentar 
un ánfora tripolitana antigua con marca 
ARIS en caracteres griegos (AΡIΣ) hallada 
en el curso de una excavación de urgen-
cia realizada durante los meses de junio 
y julio de 2020 en Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat, Barcelona). 

EL HALLAZGO Y SU CONTEXTO

El ánfora del que es objeto esta nota se 
encontró en el interior de un silo ibéri-
co (Fig. 1). El silo formaba parte de una 
agrupación de tres silos de perfiles esféri-
cos y troncocónicos alargados de grandes 
dimensiones, con presencia de material 
arqueológico diverso, que permite situar-
los en el período del ibérico final (siglo 
II-I aC). Al lado noreste del solar, y de for-
ma aislada, se ha documentado un gran 
recorte correspondiente a una estructura 
subterránea tipo cabaña también de épo-
ca ibérica (E16). Presenta una planta cua-
drangular con un apéndice lateral a modo 
de rampa de acceso, y varios agujeros de 
palo asociados, tanto interiores como ex-
teriores, atribuibles a elementos de la cu-
bierta y dispositivos interiores hechos de 
madera y material perecedero. Este con-
junto de silos y cabaña, podrían formar 
parte de un pequeño asentamiento tipo 
granja como los documentados en otras 
zonas cercanas a la Layetania (Sanmartí 
2006), por ejemplo, la Cessetania (Ros 
2003-2004: 228). 
El silo medía 1,38 m de diámetro de boca, 
2,22 m de diámetro máximo y 3 m de pro-

fundidad. Estaba amortizado por varios 
estratos antrópicos alternados con capas 
de terreno natural estéril, seguramente 
generados con la degradación de las pare-
des del silo durante su abandono, y capas 
de cenizas y carbones de tipo doméstico. 
El material arqueológico recuperado en 
los diversos estratos de relleno del silo 
nos permite situar su amortización en 
época ibérica final, entre el siglo II y el 
siglo I aC. De las diversas unidades del 
silo destaca el estrato (UE60) con abun-
dancia de material arqueológico. Es en 
este conjunto de material, que contenía 
diversas piezas casi enteras, en el que se 
ha localizado la parte superior del ánfo-
ra norteafricana con la marca de un sello 
impreso con las letras APIƩ. En la UE 60 

han aparecido, además, diversos ejempla-
res de ánfora ibérica (uno de ellos com-
pleto); kalathos; cerámica gris ibérica del 
tipo conocido como cerámica gris de la 
costa catalana entre los que se encuen-
tran jarritas bicónicas; y cerámica a mano. 
Por lo que se refiere al material de impor-
tación del estrato destacan fragmentos 
de ánfora grecoitálica (se ha conservado 
casi la totalidad de un ejemplar del tipo 
LWe); cerámica de paredes finas (se re-
conocen diversos individuos de la forma 
Mayet II, entre los cuales uno está prácti-
camente entero) y cerámica de barniz ne-
gro, entre la que destacan las formas en 
Campaniense A Lamboglia 8B, Lamboglia 
27B y Lamboglia 27ab. La facies de amor-
tización del silo se corresponde, como he-

Figura 1. Fotografía del proceso de excavación del silo E3 y detalles del ánfora y el sello. 
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mos indicado con un momento alrededor 
del tercer cuarto del siglo II aC y encaja 
con otros conjuntos documentados del 
mismo período en Alorda Park (Asensio 
1996: 45; Asensio et alii 1998), Tarraco 
(Díaz 2016), Valentia (Ribera 1995: 92; 
2008: 174), los campamentos numanti-
nos (Sanmartí y Principal-Ponce 1998: 
202) o el pecio de Illa Pedrosa (Sanmartí 
y Principal-Ponce 1998: 206).

DESCRIPCIÓN DEL ÁNFORA

El ánfora que presentamos es un ánfora 
tripolitana antigua (Fig. 2). Las ánforas 
tripolitanas antiguas fueron definidas 
a fines de los años 80 por Empereur y 
Hesnard (1987) poniendo fin a una habi-
tual confusión de este tipo con ejempla-
res brindisinos (Ben Jerbania 2013: 187). 
El ánfora tripolitana antigua presenta un 
diámetro de boca que oscila entre los 13 
y 15 cm., labios de sección almendrada 
ligeramente exvasada hacia el exterior, 
asas cortas que arrancan desde debajo 
del labio y hasta el hombro y de sección 
elíptica o circular y perfil semicircular. El 
cuello suele ser corto de sección tronco-
cónica del que parte un cuerpo ovoide 
con tendencia a lo cilíndrico terminado 
con un pivote en botón. La altura oscila 
entre 70 y 75 cm y el ancho máximo de 
cuerpo en torno a los 35 cm. Aunque a 
este recipiente se le ha dado el nombre 
de Tripolitana Antigua, no es seguro que 
su lugar de procedencia exclusiva sea 
esta zona y también se podrían fabricar 
en la vecina Bizacena (Pascual 305). La 
forma procede claramente de modelos 
helenísticos, y por eso cuando se trata 
de pequeños fragmentos se puede con-
fundir con estas formas (Pascual 2002: 
305). La función del envase debió ser el 
transporte de aceite tripolitano (Mateo 
2012: 120). 
El ejemplar que ha sido hallado en Sant 
Joan Despí tiene un diámetro de la boca 
de 13.5 cm, y un ancho máximo de 35 
cm. No se ha conservado la totalidad del 

perfil, sólo 53 cm, faltando el pivote. La 
superficie externa está cubierta por un 
engobe de color amarillo pálido ligera-
mente verdoso, la pasta es rugosa al tac-
to, dura, bastante depurada y de color 
rojizo que presenta abundantes puntos 
blancos muy pequeños y, en ocasiones, 
inclusiones de color marrón rojizo. 
La estampilla en cartela rectangular está 
situada a 3 cm por debajo del borde, so-

bre el cuello, con la inscripción en ne-
gativo, realizada antes de la cocción, y 
grafía griega en la que aparece el nombre 
púnico ARIS. La cartela mide 3.5x1.5 cm., 
bien marcada en su parte superior, más 
difusa en el inferior. Las letras tienen una 
altura media de 0.9/1.1 cm.
También es interesante destacar que por 
debajo del cuello el ánfora muestra una 
rotura antigua paralela al borde, que su-

Figura 2. Dibujo del ánfora y detalle del sello. 
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giere que la pieza pudo ser reutilizada. 
Una posibilidad sería que esta rotura se 
utilizara como medida. 

LA DIFUSIÓN DE LA MARCA ARIS

La marca anfórica ARIS tiene una difu-
sión en el norte de África y la penínsu-
la Ibérica en el período comprendido 
entre mediados del siglo II y el siglo I 
aC (Fig. 3). El elemento común de estas 
evidencias epigráficas es el antropónimo 
de origen púnico ARIS (RS).
Diversos ejemplares de ánforas púnicas 
presentan el sello ARIS en caracteres 

griegos (AΡIΣ): dos ánforas Maῆa C2 
procedentes de Byrsa (Cartago) (Chelbi 
1980: 35, fig. 13; Lancel 1979: 236-238, 
fig. 90 y 95) y la constancia de un tercer 
sello rectangular sobre cuello del que 
sólo nos resta la publicación en 1915 
sin precisar forma anfórica ni contex-
to (BCTH, Bulletin archéologique du 
Comité des travaux, 1915, CCII, nº 6); 
y un ánfora cartaginesa T-7.4.3.1 hallada 
en Cádiz en el contexto de una necró-
polis para las que se ha propuesto una 
cronología de segundo cuarto del siglo 
II aC (Perdigones et alii 1987: fig. 1). 

Según Joan Ramón (1995: 254) el tipo 
T-7.4.3.1 se ha producido entre la II y la 
III Guerra Púnica. 
Por otro lado, también existe la noticia 
de este sello en un ánfora tripolitana an-
tigua, el mismo tipo que presentamos, 
procedente de Alcalá del Río (Sevilla) 
conservada en una colección privada 
(Garcia Vargas 2019: 406, nota 5). 
Además, existe un ejemplar de ánfora 
ovoide gaditana, hallado en Villaricos 
(Almería) y datada entre el 50-25 aC, 
que presenta el titulus pictus Q. FABIUS 
ARISIM que se relaciona nuevamente 

Figura 3. Distribución de los sellos con marca ARIS en el Mediterráneo Occidental. 1. Sant Joan Despí. 2. Byrsa. 3. Cádiz. 4. Alcalá del Rio.  
5. Los Villares. 
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con el antropónimo ARIS y sugiera la ro-
manización de algunos comerciantes de 
origen púnico (Mateo 2013). 

CONCLUSIONES

Las ánforas tripolitanas antiguas han sido 
objeto de atención en otros estudios, sin 
embargo el ejemplar que presentamos 
dispone de un contexto de amortización 
que creemos puede ser relevante y útil. 
Proponemos una cronología en torno a 
la segunda mitad del siglo II aC a partir 
de diversos elementos. El primero es la 
coincidencia de la marca ARIS en ánfo-
ras del tipo T-7.4.3.1. Si el fabricante 
es el mismo, hecho que podría ser más 
que probable, nuestra ánfora ovoide 
debe producirse en un momento cer-
cano al segundo cuarto del siglo II aC. 
Este planteamiento encaja con los otros 
materiales que se han documentado en 
el silo. Además, el perfil del ánfora de 
Sant Joan Despí, es bastante similar a 
los ejemplares de Illa Pedrosa (Pascual y 
Ribera 2002: 306) fechado en el 140-130 
aC (Sanmartí 1985: 155-156). 
Por lo que respecta a la grafía griega en 
un recipiente púnico con antroponimia 
púnica varios autores han realizado pro-
puestas al respecto (Garlan 1993). Es 
interesante destacar que no se trata de 
un hecho aislado y conocemos otro caso 
bien documentado con varios ejempla-
res de ánforas del tipo tripolitana antigua 
con el nombre MAGON escrito en letras 
griegas (ΜΑΓΩΝ) del que se ha en-
contrado diversos individuos en Cartago 
(Thuillier 1983), Empúries (Ramon y 
Torres 1994) y Denia, Villaricos y Olbia 
(Aranegui 2002). Según Joan Ramon 
(1995: 249) podría responder a una 
moda iconográfica helenística relaciona-
da con los mercados de destino de estos 
productos.
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En el presente trabajo damos a conocer 
dos nuevas inscripciones ibéricas halladas 
en Iluro (Mataró), procedentes respecti-
vamente de la Plaça Gran y de la plaça de 
l'Ajuntament, ambas inéditas hasta hoy.
 
LA PRIMERA INSCRIPCIÓN 

Esta inscripción está realizada después de 
la cocción sobre la pared externa de un 
dolium y consta de cuatro signos com-
pletos y restos de un quinto que miden 
entre 3,5 y 5 cm de altura. La inscripción 
está completa por la izquierda y podría 
estar incompleta por la derecha. Los sig-
nos identificados son: i1, aunque los dos 
trazos diagonales llegan hasta el trazo 
vertical, ke1, con un trazo adventicio que 
podría confundirse con un ke3, a1 y ti2 
(Untermann 1990: 246). Del quinto sólo 
queda un trazo vertical y restos de otro 
diagonal que serían compatibles con un 
signo i1, n1 o ś1, aunque el contexto fa-
vorece que sea n1. Así pues, la lectura se-
ría ikeadin([). La paleografía de los signos 
sería compatible con la escritura no-dual 
característica de los ss. II-I a.C., que ya no 
permite distinguir sordas y sonoras en las 
oclusivas dentales y velares.
La pieza fue hallada durante la interven-
ción arqueológica que tuvo lugar en la 

Plaça Gran de Mataró en el año 1981, 
reaprovechada en la construcción de la 
cloaca del cardo, que se fecha alrededor 
del 50 aC si tenemos en cuenta el lote de 
cerámica de barniz negro que la acom-
pañaba, esencialmente campaniense A, 
campaniense B de Cales, incluyendo al-
gunos ejemplares de pasta gris, y algunas 
piezas de producción local o regional. Se 
deduce de ello que el dolium grafitado 
estaría en uso por lo menos durante la 
primera mitad del siglo I aC (Prevosti et 
alii en prensa), época de la fundación 
de Iluro (Clariana 2009: 25-32; García 
Roselló 2017) (Fig. 1). 
Este mismo texto ya se había documen-
tado en una cerámica de barniz negro 
del tipo B de Can Fatjó (B.17.03: http://
hesperia.ucm.es, Rubí). La interpretación 
no presenta ninguna duda, se trataría de 
un nombre de persona ibérico compues-
to por los formantes antroponímicos ike 
y adin (Rodríguez Ramos 2014: núm. 63 
y 17). Probablemente, iki fuera una va-
riante de ike, dado que también aparece 
combinando con adin en una inscrip-
ción de una cerámica local de Ensérune 
(HER.02.293), ikiadin.

LA SEGUNDA INSCRIPCIÓN

Esta inscripción está realizada después de 
la cocción sobre la pared de un dolium, 
cercana al borde, y consta de dos signos 
completos y restos de un tercero que mi-
den entre 3 y 4 cm de altura. La inscrip-
ción podría estar incompleta tanto por la 
derecha como por la izquierda. El primer 
signo es un bo2, mientras que el segundo 
es un ŕ1. Del tercero sólo quedan dos tra-
zos en ángulo que delimitan con seguri-
dad un signo ki1 (Untermann 1990: 246). 
Aunque, los signos son simétricos y po-
drían ser leídos girados 180º en sentido 
inverso, la forma de trazado indica que 
este es el orden correcto, circunstancia 
compatible con que la parte superior del 
fragmento sea la más cercana al borde. 
Así pues, la lectura sería (])boŕki([). La 


