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Proyectos I+D+i del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

2 Todos los ítems griegos hallados duran-
te las intervenciones antiguas de Cerro 
Macareno se encuentran registrados y 
disponibles en la Base Documental del 
Centro Iberia Graeca https://web.ibe-
riagraeca.net/. En este trabajo nos refe-
rimos a los siguientes número de ficha 
del CIG: 2061, 2062, 2063, 2065, 2075, 
2077, 2078, 2081, 2097.
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La llegada a la Península Ibérica de pro-
ductos importados del Mediterráneo 
central es un aspecto de gran interés para 
la investigación del periodo helenístico. 
Uno de estos productos, considerados 
de lujo, es la llamada «cerámica calena»; 
denominación que hace referencia a los 
vasos de barniz negro, tanto lisos como 
con relieves, producidos en los talleres 
de la ciudad campana de Cales, en el sur 
de la Península Itálica, aunque también 
se ha venido utilizando en la bibliografía 
del último siglo para agrupar diferentes 
producciones de otros talleres de Italia 
centro-meridional (Cabrera 2004: 7). 
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tral, las fíalas mesónfalas y, muy marginal-
mente, los gutti (Pedroni 2001: 147-150); 
producidas y exportadas en su mayoría 
por talleres calenos -aunque también por 
otros talleres etrusco-laciales, suritálicos 
y sicilianos- desde aproximadamente la 
segunda mitad del III a.C. hasta los pri-
meros decenios del s. II a.C. (Cabrera 
2004: 7). 
El ejemplar que nos ocupa en estas pá-
ginas pertenece a una copa con meda-
llón central procedente de Mesas de Asta 
( Jerez de la Frontera, Cádiz), relacionada 
con la antigua Hasta Regia (Fig. 1). Este 
yacimiento fue excavado por M. Esteve 
Guerrero entre las décadas de 1940-1950,  
estando una gran parte de sus materiales 
aún inédito, Esta pieza, sin embargo, pro-

cede de una quinta campaña inconclusa y 
no publicada (1957/58), dada a conocer 
inicialmente por J. J. Ventura en el marco 
de su tesis doctoral (Ventura 2000: 187, 
fig. 20, nº 1119), quien se limita a señalar 
que se trata de una producción calena del 
siglo II a.C. que conserva un medallón en 
relieve “cuya iconografía no puede preci-
sarse”, asociándola a otras producciones 
de barniz negro itálico (A, B, C), en pasta 
gris y vasos de “tipo Kuass”.
Este fragmento (nº inv. AR/57-58/532 
(123)) (Fig. 2) corresponde a parte del 
pie y el medallón central de una copa 
perteneciente a la forma F-2157 de Morel 
(1981: 721/pl.32). Presenta un pie anular 
con un barniz negro mate y de alta cali-
dad en la superficie total de la pieza, a 

El taller caleno y sus distintas produccio-
nes en barniz negro han sido definidos 
en las últimas décadas gracias a los tra-
bajos de Luigi Pedroni en los alfares de 
la propia Cales, extendiendo el periodo 
de funcionamiento de estos centros de 
producción hasta el siglo I a.C., para sus 
vajillas barnizadas más tardías (Pedroni 
1990; 2001). La tipología que nos ocupa 
en este trabajo corresponde a su “fase 
arcaica” (275/250-200/180 a.C.) (Pedroni 
2001: 147). Además de las producciones 
lisas, que parecían dirigidas hacia el mer-
cado local y regional, los vasos en relieve 
sí fueron considerados de altísima cali-
dad y exportados a Etruria, la Galia y la 
Península Ibérica, entre cuyas formas se 
encuentran las copas con medallón cen-

Figura 1. Situación de Mesas de Asta en el sur de la Península Ibérica, y detalle del yacimiento con las campañas con localización conocidas 
señalizadas (Escala 1:10000). World Imagery Basemap. Elaboración propia.
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excepción del fondo exterior de la copa, 
que aparece reservado, con trazos de bar-
niz parciales. No hay, además, rastros de 
firmas de fabricante. La pasta se encuen-
tra formada por una arcilla de tonalidad 
amarillenta clara, compacta, muy depura-
da, y con inclusiones muy finas, apenas 
visibles. El medallón central en relieve 
presenta un cangrejo enmarcado por una 
gráfila de puntos agrupados por parejas, 
del que tan solo se conserva parte de la 
pinza izquierda del crustáceo, así como 

dos de sus patas anteriores. El tema, con-
sistente en un cangrejo y una rana, es uno 
de los más repetidos en esta tipología de 
vasos calenos, siendo identificado ya por 
Pagenstecher en su obra de referencia 
(Pagenstecher 1909: 63-64). Su origen 
probablemente se encuentra en tipos 
monetales italo-griegos, con paralelos 
notables en las acuñaciones de Akragas 
(Westermark 2018), pero también de 
Himera (Hoover 2012: 440). Este motivo 
parece que fue producido en Cales sobre 

todo por el taller de K. Atilius (Pedroni 
1990: 156), tanto en copas como, más ra-
ramente, en algún guttus.
Además de las copas con medallón cen-
tral, los talleres calenos produjeron y ex-
portaron otras tipologías con decoración 
en relieves como las fíalas mesónfalas o 
el guttus, así como los posteriores vasos 
crateroides de forma F-4753 (Morel 1981: 
835/pl. 146) con bordes de ovas (Pérez 
Ballester 1992), además de las numero-
sas tipologías lisas de origen caleno más 
ampliamente documentadas en la penín-
sula (Fig. 3). En el ámbito geográfico que 
nos ocupa se han podido documentar 
dos fragmentos en posición residual en el 
Cerro de San Juan, en Coria del Río; uno 
de ellos no ha podido ser identificado de-
bido a su pequeño tamaño, mientras que 
el otro, perteneciente a la pared decorada 
de la phiale, tiene representado un Eros 
volando (Escacena et alii. 2015: 226), 
una escena similar al ejemplar documen-
tado en La Serreta (Abad 1983: 189).
En lo que respecta a las copas con meda-
llón central, su presencia en la Península 
Ibérica es cuantitativamente más notable 
que la de las fíalas. En primer lugar en-
contramos varios vasos, que bien pue-
den ser cuencos F-2157, o páteras, más 
afines a la forma F-2820, con represen-
taciones de bustos antropomorfos en el 
medallón central; esta categoría la en-
contramos en Cartagena (Ruiz Valderas 
1999; Pérez Ballester 2012: 70), con un 
fragmento con cabeza femenina, uno 
de Orfeo con lira y otro de Dioniso, en 
barniz rojo; además, la vemos en Castell 
de Almenara (Gusi 1974: 119) con una 
posible gorgona; en Sagunto (Aranegui 
1995), con un fragmento con una cabeza 
femenina y otros en sus alrededores con 
posibles gorgonas y ninfas; en Villafranca 
del Penedés (Barcelona), donde se docu-
mentan otros dos fragmentos con bustos 
femeninos (Ripoll y Barberá 1968: 305); 
en La Albufereta (Alicante), una pátera 
con posible gorgona (Verdú Parra 2015: 

Figura 2. Copa calena con medallón central en relieve de Mesas de Asta y 2) Reconstrucción 
decorativa hipotética del medallón central, en comparación con el mismo motivo decorativo 
hallado en Tarraco.
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129, fig. 3.59); en La Unión, un fragmen-
to que representa el busto de Orfeo con 
una lira ( Jaeggi 2000); en el santuario de 
La Punta, Mallorca, con un motivo fito-
morfo (Cerdá 1987: fig. 8.d); y en Calviá, 
donde se conserva un vaso prácticamente 
completo en barniz rojo, con los bustos 
de Isis y Serapis, pudiendo ser este de ori-
gen siciliano (Blech et alii 1978).
Además de los motivos de bustos huma-
nos, los vasos calenos aparecidos en la 
Península Ibérica presentan cierta varie-
dad en los temas representados. Respecto 
al motivo del cangrejo, uno ha sido halla-
do también en Tarragona, concretamen-
te en la Rambla Vella (Puche 1998: 111-
112); este ejemplar de Tarraco muestra 
una pasta rojiza y difiere del resto de cerá-

micas calenas documentadas, por lo que 
Puche (1998: 111) presentó la posibili-
dad de establecer su origen bien en un ta-
ller etrusco-lacial, o de que corresponda 
a una producción calena con pastas dife-
rentes a lo habitual, como ha atestiguado 
Pedroni en la propia Cales (Pedroni 1992: 
575). En Tarraco también se documentan 
otros ejemplares con representaciones de 
Nereida y Tritón, máscaras teatrales y un 
ave, y una escena de lucha (Puche 1998: 
112-113). Procedente de Ampurias, se re-
gistra una pátera con el carro de Helios 
(Zedelius 1992); de Valentia, un fragmen-
to con un centauro (Pérez Ballester 2012: 
70); dos fragmentos indeterminados en 
La Alcudia, con posibles delfines (Ramos 
Folqués 1956: 883); y en Cartagena, 

además de los ya citados, se registra un 
fragmento con delfines y varios con guir-
naldas vegetales (Pérez Ballester 2012: 
70). Asimismo, próximo a Mesas de Asta, 
es conocido, aunque no se encuentra 
publicado en detalle, un fragmento pro-
cedente de Gorham’s Cave, en Gibraltar, 
que presenta un motivo fitomorfo en su 
medallón central (Gutiérrez et alii 2012: 
fig. 16). Además, procedente de Málaga, 
se documenta un medallón central con 
un Eros (Pérez-Malumbres 2012: 379/Fig. 
11), perteneciente a una copa de barniz 
rojo, tal vez de origen siciliano, con nu-
merosos paralelos en Morgantina (Stone 
2014: pl. 116-117).
Las escasas referencias relativas a la pre-
sencia de estas producciones calenas de 

Figura 3. Distribución de las copas con medallón central y sus motivos decorativos en la Península Ibérica (Elaboración Propia. Imágenes a 
partir de Pagenstecher 1909; Py 1993; Aranegui 1995; Puche 1998; Stone 2014).
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relieves en la Hispania Ulterior, y espe-
cialmente más allá de las Columnas de 
Hércules, seguramente deba atribuirse a 
un research gap, y no a una ausencia real 
de consumo o demanda de estas cerámi-
cas por parte de las poblaciones occiden-
tales. Hacia finales del s. III a.C., Gadir/
Gades constituía una de las principales 
metrópolis del Extremo Occidente y un 
centro neurálgico de gran relevancia, con 
capacidad de comercio redistributivo a 
larga distancia, si bien más limitado que 
en el periodo inmediatamente anterior 
(Sáez 2018). Aunque desde el s. IV a. C. 
la economía gaditana pasa por un proce-
so de “atlantización”, enfocándose en los 
mercados del litoral atlántico (Luaces y 
Sáez 2021), se han podido documentar 
productos envasados en recipientes an-
fóricos del Estrecho en numerosas partes 
del Mediterráneo desde finales del IV y 
durante la totalidad del III a.C., especial-
mente en el Levante y el sureste peninsu-
lar. Asimismo, hay que destacar la conti-
nuación de la llegada de ánforas griegas 
y greco-itálicas, así como su producción 
local en los talleres alfareros gaditanos 
durante el siglo III a.C. (Sáez 2008). De la 
misma manera, se documenta la presen-
cia de vasos con relieve en los repertorios 
cerámicos locales, como el ejemplar de 
guttus hallado en una sepultura del si-
glo III a.C. en Plaza de Asdrúbal (López 
de la Orden et alii. 2015), que presenta 
un pico vertedero con prótomo de león, 
emparentado con producciones púnicas 
centromediterráneas coetáneas inspira-
das probablemente en los gutti itálicos 
del momento (como los M-8121a del pe-
cio Grand-Congloué 1).
La llegada de estos productos a Mesas 
de Asta puede entenderse por la pujan-
za de la ciudad (portuaria) y su estrecha 
relación con la Bahía de Cádiz, como el 
asentamiento más importante en ese 
tramo del estratégico eje de tránsito co-
mercial fluvio-marítimo establecido entre 
Gadir/Gades y Spal/Hispalis, en los es-

teros meridionales del paleoestuario del 
Guadalquivir. La cerámica de relieves ca-
lena estudiada se puede situar en una hor-
quilla cronológica amplia (250-180 a.C.) 
que lamentablemente, debido a la falta de 
contexto de asociación, no permite deter-
minar si se trata de una importación pre-
via o posterior a la anexión romana. Esta 
segunda opción parece la más probable, 
al tratarse de una fase caracterizada por 
la llegada de colonos itálicos y el auge de 
los intercambios por vía marítima gracias 
al nuevo cordón umbilical romano atlán-
tico-mediterráneo, Por el momento, no 
es posible valorar el volumen e impacto 
concreto de estas importaciones “calenas 
arcaicas” más allá del Estrecho, dada la ca-
restía de datos, aunque esperamos que la 
atribución precisa de la pieza hastense se 
convierta en un estímulo para el estudio 
en mayor profundidad de estas manufac-
turas en la vertiente atlántica regional en 
el futuro próximo. 
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La Caleta y su entorno subacuático han 
constituido, desde los albores del buceo 
moderno, uno de los principales escena-
rios de la arqueología subacuática regio-
nal, destacando como el principal punto 
de descubrimiento de vestigios relacio-
nados con el pasado fenicio-púnico en 
la bahía de Cádiz. Los primeros intentos 
de caracterización de este paisaje cultural 
marítimo estuvieron motivados por una 
serie de hallazgos fortuitos efectuados a 
lo largo de las décadas centrales del siglo 
XX, con la recuperación de una gran can-
tidad de objetos cerámicos, en su mayoría 
descontextualizados. Sin embargo, desde 
su creación en 1998, se han llevado a 
cabo diversas campañas de prospección 
en la zona coordinadas por el Centro 
de Arqueología Subacuática (CAS-IAPH), 
que han contribuido a esbozar un pano-
rama más completo y detallado del pai-
saje marítimo que habrían conformado 
este extremo de la bahía gaditana en la 
Antigüedad (Rodríguez y Martí 2001; 
Martí 2010 y 2014; Sáez e Higueras 
2016; Higueras-Milena y Cerezo 2021). 
Aunque la evolución geomorfológica de 
las paleocostas de Erytheia y Kotinoussa 
aún es objeto de estudio y controvertido 
debate, podemos señalar que los datos 
disponibles para las zonas de La Cepera, 
Canal del Sur o Laja Herrera sugieren que 
existió en torno a ellas circulación de em-
barcaciones fenicias gadiritas en tránsito 
hacia o desde la bahía (Sáez e Higueras 
2016: 136). 
Ríos de tinta se han vertido para explicar 
los procesos de formación de los depó-
sitos de materiales fenicio-arcaicos que 
desde hace más de cuatro décadas se 
han ido recuperando de los fondos de La 
Caleta; desde su explicación como exvo-
tos arrojados al mar en relación con cere-
monias de devoción vinculadas a los san-
tuarios fenicios que se habrían situado en 
ambos brazos del canal, en torno a las su-
puestas áreas sacralizadas del Castillo de 
San Sebastián (Kronion) y Santa Catalina 
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