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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 
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paleografía de los signos sería compatible 
con la escritura no-dual característica de 
los ss. II-I a.C. (Fig. 2)
El ejemplar fue exhumado en la UE 47 du-
rante la intervención arqueológica lleva-
da a cabo en la plaça de l'Ajuntament, en 
el año 1984, nivel que se fecha entre los 
años 15 a.C.-15 d.C. o algo antes (Prevosti 
et alii en prensa). No obstante, hay que 
precisar que las inscripciones ibéricas son 
residuales en el último cuarto del s. I a.C. 
Este hecho, junto con la esperable larga 
duración en la vida útil de los dolia, hace 
plausible considerar que la cronología de 

realización de la inscripción de Iluro fue-
ra anterior, como mínimo al tercer cuarto 
del s. I a.C.
Respecto del texto, la alternativa más 
probable de interpretación consiste en 
identificar boŕki como un nombre de 
persona que podría corresponder a la 
forma ibérica del nomen Porcius, que es 
bastante frecuente en Hispania en gene-
ral y en la Layetania en particular1. Una 
de las atribuidas a Iluro corresponde a 
una inscripción de Argentona en la que 
se menciona a dos Porciae (IRC I, 89). Sin 
embargo, el más famoso es M. Porci(us) 

que marca con su nombre ánforas del 
tipo Pascual 1 entre el último cuarto del 
s. I a.C. y el segundo cuarto del s. I d.C. 
(Olesti y Carreras 2002: 177). Su origen 
es disputado, dado que para algunos 
sería un comerciante itálico afincado en 
Narbona, quizá de la familia senatorial de 
los Marcii Porci Catones (Pena 1999: 75), 
para otros estrictamente sería un descen-
diente de los primeros colonos itálicos 
establecidos en la Tarraconense (Étienne 
y Mayet 2000: 56) e incluso podría ser un 
íbero romanizado (Tchernia 1986: 193; 
Olesti 1996-97: 438). En todo caso, los 

Figura 1. Fotografías y dibujos del ikeadin de Iluro: (Museu de Mataró) i del ikeadin de Rubí (MAC Barcelona).
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últimos estudios confirman que se trata 
de un productor de ánforas y vino de la 
Tarraconense, muy probablemente esta-
blecido en Baetulo, donde se documen-
tan talleres que producen las ánforas que 
llevan esta marca, como los de Can Peixau 
e Illa Fradera, aunque los mismos talleres 
producen ánforas de otras marcas (Comas 
y Martínez Ferreras 2020: 141). También 
se ha propuesto que su fundus estuviera 
localizado en Montcada i Reixac, donde se 
documenta el topónimo Porciano en do-
cumentos medievales (Olesti y Carreras 

2002: 177). Sin embargo, en el yacimien-
to de la fábrica la Estrella de Badalona, 
que correspondería a una villa romana 
dedicada a la producción de vino, se ha 
encontrado una inscripción sobre piedra 
donde se menciona a un Porciu[s], hecho 
que refuerza la hipótesis que le sitúa en 
Baetulo (Rodà et alii e.p.)2.
Aunque muy poco probable, estricta-
mente, una interpretación alternativa de 
boŕki como antropónimo ibérico también 
sería posible, con boŕ / buŕ como primer 
formante y con kine o kibaś (Rodríguez 

Ramos 2014: núm. 52, 84 y 85), como 
segundo. 
La identificación de nombres latinos en 
inscripciones ibéricas es un hecho muy 
bien documentado, que se produce bien 
debido a que en algún texto hay que men-
cionar a un tercero que lleva un nombre 
latino o bien por ser el nombre del redac-
tor de la inscripción, que ya lleva un nom-
bre latino. Como ejemplos del primer caso 
estarían los tituli picti de las ánforas de 
Vieille-Toulouse que mencionan comer-
ciantes itálicos: babiŕki / Fabricius, binuki 
/ Minucius y śeśte / Sextus (HGA.01.24, 
20-21 y 18). Y entre los del segundo caso 
estarían los grafitos sobre las bases de las 
cerámicas de barniz negro de los tipos A 
y B que llevan el nombre del propietario, 
donde normalmente se indica el praeno-
men: kai / Caius (B.44.06, 08, 31, etc.), 
luki / Lucius (B.04.02 y L.03.04) y bilake / 
Flaccus (B.44.03). 

CONCLUSIONES

Se conocen un centenar de inscripciones 
ibéricas sobre dolia y grandes tinajas, 
de las cuales un 75% son sellos y el res-
to son casi todos esgrafiados después de 
la cocción. La mitad se concentran en el 
extremo norte del territorio ibérico entre 
Ruscino y Ensérune ya en cronologías 
del s. III a.C. Mientras que la Layetania 
concentra una cuarta parte del corpus, 
todos de tipo itálico, la mayoría ya del s. I 
a.C. y relacionadas con la producción del 
vino layetano y lauronense. El 25% res-
tante corresponde a grandes tinajas del 
interior.
Como en la epigrafía latina, se asume que 
los sellos ibéricos documentan estricta-
mente al productor del dolium (Ferrer i 
Jané 2008), como sería el caso de lauŕko 
de Premià (B.43.05) y del par biuŕko 
e [i]beitigeŕ de un sello de Pech Maho 
(AUD.05.32). En cambio, la mayoría de los 
esgrafiados post cocción son demasiado 
cortos o fragmentados, pero en algún caso 
podrían hacer referencia a la capacidad, 

Figura 2. Fotografía y dibujo del boŕki de Iluro (Museu de Mataró). Fotografía de un sello de 
M PORCI (Museu de Badalona). Y detalle de la inscripción de La Estrella: Porciu[s] (Museu de 
Badalona).
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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 


