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como ogei (20) de Ruscino (Ferrer i Jané 
e.p. a) y en otros casos deberían identificar 
personajes relacionados con la explotación 
del dolium, plausiblemente, en un contex-
to de producción de vino (Ferrer i Jané 
e.p. b), como sería el caso de sakaŕbedin 
de un dolium de Pech Maho (AUD.05.31) 
y como cabe suponer sería el caso también 
de ikeadin y boŕki de Iluro.
Los últimos estudios arqueométricos de 
las ánforas vinarias de producción local 
localizadas en Baetulo concluyen que, 
entre las más antiguas, de mediados del 
s. I a.C., predominan claramente las que 
proceden de talleres anfóricos del terri-
torio de Iluro. No será hasta a partir de 
los años 40/30 a.C. que se documentan 
las primeras producciones de ánforas 
Pascual 1 en torno al núcleo urbano de 
Baetulo de (Comas y Martínez Ferreras 
2020: 141). Este hecho podría dar pie a 
pensar en que la actividad de los Porcii 
se hubiera iniciado en Iluro, de la que el 
grafito que presentamos podría ser una 
prueba, y después se hubiera ampliado o 
trasladado a Baetulo.
En todo caso, corresponda, o no, el 
boŕki de Iluro al M. Porci de Baetulo, y 
tanto si se trata de un íbero que se identi-
fica como Porci, probablemente por estar 
ligado a la gens Porcia, como si se trata de 
una referencia hecha por un tercero a un 
Porci itálico o de origen itálico, sí se trata-
ría del documento más antiguo, al menos 
del tercer cuarto del s. I a.C., que daría fe 
de un miembro de la gens Porcia en la pe-
nínsula ibérica involucrado en la produc-
ción y/o comercio del vino. En este caso 
ofrece la singularidad de aparecer sobre 
dolium y en escritura ibérica, lo cual da 
a entender una sociedad mixta, formada 
por itálicos e iberos romanizados. 
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Las tierras de lo que hoy es la provin-
cia de Cuenca recibieron a lo largo de la 
Antigüedad una importante afluencia de 
productos envasados en ánforas con ori-
gen en múltiples regiones de la geografía 
mediterránea, como ponen de relieve re-
cientes investigaciones (González Cesteros 
2013; Urbina et alii 2014: 95-96, Cebrián 
y Hortelano 2017; 2018, Cebrián 2020; 
Colom y Pina e.p., Pascual et alii e.p.). Su 
carácter geográfico de encrucijada natural 
de caminos, y la creación por parte de la 
administración romana de una potente 
infraestructura viaria para la explotación 
económica del territorio, garantizaba la 
fluidez de las comunicaciones con el valle 
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del Ebro y el Levante peninsular, a cuyos 
puertos llegaban y desde donde eran re-
distribuidas tales mercancías. 
Buena muestra de la intensidad de este 
comercio antiguo es el conjunto formado 
por 12 ánforas que se exhiben en el Museo 
provincial de Cuenca, procedentes de ha-
llazgos fortuitos y antiguas exploraciones 
arqueológicas efectuadas en diversos yaci-
mientos de la provincia, a las que se su-
man no pocos ejemplares actualmente no 
expuestos, o que se encuentran cedidos a 
colecciones museísticas locales. A estos in-
teresantísimos materiales hemos dedicado 
nuestra atención en fechas recientes1.  
Entre las ánforas estudiadas en el Museo 
llamó poderosamente nuestra atención un 
ejemplar completo, procedente de la pri-
mera etapa de excavaciones en la ciudad 
romana de Valeria, cuyo perfil inédito y to-
talmente atípico consideramos interesante 
dar a conocer a la comunidad científica en 
esta breve nota.
Tal y como podemos comprobar (Fig. 1), la 
pieza presenta características híbridas en-
tre varios tipos anfóricos. En primer lugar, 
el borde, muy similar al que muestran los 
tipos Gauloise 7, que también recuerda, 
aunque muy vagamente, al que muestran 
los tipos Tarraconense 1B (López Mullor y 
Martín Menéndez 2008: 45 y 46, fig.5.6-7) 
o a las Dressel 8 producidas en el ager de 
Emporiae (Tremoleda 2000: 164, fig. 108 
y 167, fig.111). Este se inicia separándose 
del cuello tras un escalón bien marcado y 
se desarrolla en forma de collarín cilíndri-
co hasta formar una moldura exvasada, de 
perfil redondeado, en la parte superior. El 
diámetro externo de la boca es de 16 cm y 
el interno de 13 cm. El cuello es alargado 
y ancho, de perfil cilíndrico, y se fusiona a 
la campana sin dejar una línea de unión 
visible. Las asas, alargadas, rectas y parale-
las al cuello, a poca distancia de este, es-
tán rematadas en su parte superior por un 
codo en arista sobreelevada, que le da un 
aspecto puntiagudo. La sección de éstas es 
bífida, y son idénticas a las que presentan 

Figura 1. Dibujo arqueo-
lógico y ortofoto del ánfo-
ra expuesta en el Museo 
Provincial de Cuenca (E. 
Colom Mendoza).
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los tipos Dressel 2 de producción tarraco-
nense. El cuerpo, en cambio, parece per-
fectamente compatible con los tipos greco-
itálica tardía, concretamente con los Will-D 
y Will-E (Will 1982) o Dressel 1A arcaica, 
de perfil marcadamente piriforme, con el 
punto de diámetro máximo en la carena 
que separa la campana, rematado por un 
pivote relativamente corto, acabado en 
una punta roma. Se trata, por tanto, de 
un perfil inédito inspirado en varios tipos 
anfóricos, pero que debió contener vino, 
como así se intuye por la morfología gene-
ral del contenedor, así como por el pivote 
macizo. 
Si bien en un principio pensamos que de-
bía tratarse de una falsificación moderna, 
en base a la falta de paralelos conocidos 
y a que las paredes del contenedor, en las 
zonas en las que presenta roturas que nos 
permiten medirlas, presentan un grosor 
muy reducido para un ánfora de su talla de 
poco más de un centímetro, otros factores 
como el aspecto macroscópico de la arcilla 
utilizada, el contexto del hallazgo, dentro 
del marco de una excavación arqueológi-
ca, así como la presencia de una brecha, 
posiblemente producida por un golpe de 
pico en la parte superior de la panza, nos 
hicieron replantearnos dicha hipótesis.
Igualmente, en nuestra búsqueda de po-
sibles paralelos de este tipo de borde, 
encontramos uno bastante similar en ex-
cavaciones realizadas en la Cisterna I del 
Puig de Santa Llúcia, situada en la ciudad 
de Ibiza. Este contexto arqueológico está 
formado por un vertedero cerámico en 
el que destacan importaciones anfóricas, 
así como producciones locales ebusitanas 
(Ramon 2008: 250-252, fig.7.53). Si bien 
el autor considera este borde como per-
teneciente al tipo PE-41 nos inclinamos 
a pensar que las características morfoló-
gicas del labio, muy similar al del ánfora 
que aquí presentamos, difieren sustan-
cialmente con el que presenta el tipo 
PE-41, como la moldura superior, mucho 
más proyectada hacia el exterior que los 

modelos ebusitanos. Del mismo modo, el 
individuo hallado en Valeria no muestra 
las acanaladuras en el cuerpo, típicas de 
las producciones ebusitanas, y presenta 
una sección de asa bífida, y no elíptica 
con estría en la cara externa como en el 
caso de las ánforas PE-41. 
Desafortunadamente, desconocemos el 
área de procedencia de esta ánfora, inclu-
so si es de origen itálico, hispánico, gálico 
u otro, así como su cronología, si bien por 
las características morfológicas que pre-
senta, especialmente por la presencia de 
asas de sección bífida, podría situarse a lo 
largo de la segunda mitad del siglo I a.C., 
cuando se sustituye progresivamente el 
tipo Dressel 1 por el tipo Dressel 2-4 como 
envase de vino en el mundo mediterráneo. 
A modo de conclusión, debemos destacar 
que se trata de un perfil anfórico totalmen-
te atípico, y sin paralelos conocidos si ex-
ceptuamos el fragmento de borde hallado 
en Ibiza, por lo que debe tratarse de un 
modelo de ánfora que no debió contar con 
una producción y exportación generaliza-
da. Esperemos que, gracias a este ejem-
plar aquí publicado, vayan apareciendo 
más paralelos en los próximos años, para 
conocer mejor la realidad de este inédito 
contenedor.
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1 El estudio de las ánforas expuestas 
en museos de la provincia de Cuenca se 
ha realizado en el marco del proyecto 
“Figlinae Hispaniae (FIGHISP). Catálogo 
en red de las alfarerías hispanorromanas 
y estudio de la comercialización de sus 
productos” (PGC2018.099843-B-I00), 
y ha contado también con el apoyo 
económico del proyecto “Producción y 
circulación de bienes en el reborde me-
ridional de la Meseta (sur de la provin-
cia de Ciudad Real) entre la Prehistoria 
Reciente y el fin de la Antigüedad 
(ProCir)” (PID2019-105094GB-I00).


