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NOTA PRELIMINAR SOBRE LA PRODUCCION ANFORICA DE DARRO, 
VILANOVA 1 LA GELTRU (BARCELONA) 

• RÉSUMÉ 
Le site ibérique et romain de Darre (Vilanova i la Geltru), sur le littoral catalan, à mi-chemin entre les villes de Barcelone et 

Tarragone, a été fouillé durant la dernière décade. 
Jusqu'à ce jour, ont été découverts: un établissement ibérique dont la chronologie s'étend du Verne au 1er s. av. J.-C. ; une villa 
romaine construite à la fin du 1er s. av. J.-C., et qui a fonctionné, au moins, jusqu'à la fin du Vèrne s. 

Cette communication a pour but de présenter quelques unes des productions amphoriques provenant de ce gisement. 
En premier lieu, les conteneurs de forme ManaA-Ramen PE 15 : ces amphores ont toujours été considérées comme carthaginoises 
d'origine ébusitaine, mais dernièrement nous avons découvert un four qui prouve leur fabrication à Darre, fait surprenant qui permet 
de retracer l'influence carthaginoise dans la partie sud de la côte catalane, entre les IVème et lIème S . av. J.-C. 

Le deuxième lot céramique est constitué d'amphores vinaires provenant d'un atelier découvert lors des dernières campagnes 
de fouille . Elles présentent les formes Dr.-Pascual JO, Dr. 7-11 et deux types inédits. Outre les formes nouvelles, leur particularité 
réside dans la couleur de la pâte (beige, jaunâtre et rosée) très éloignée de celle des productions typiques de Tarraconaise qui 
présentent une argile rouge et un dégraissant de quartz. 

1. EL YACIMIENTO 

Esta situado dentro dei casco urbano de Vi lanova i la 
Geltru, limitado al sur por la playa de Ribes Roges, al 
norte por una pequena elevacién natural, al este por la 
trama urbana moderna y al oeste por la colina conocida 
como Turé de Sant Gervasi. 

Es interesante precisar que el municipio costero de 
Vilanova se halla equidistante unos 50 km de las ciu
dades de Barcelona y Tarragona. En direccién a esta 
ultima no existen grandes obstaculos naturales. Sin 
embargo, 'para lIegar a Barcelona bordeando ellitoral, 
es precise atravesar el macizo dei Garraf, una impo
nente estribacién de la cordillera litoral catalan a, situa
da en el término de Sitges. 

La existencia de un asentamiento antiguo en ellugar 
de Darré es conocida desde hace an os (1) . AI parecer, 
a finales dei sigle XIX, permaneclan al descubierto 
algunas ruinas, que fueron tapadas en parte con objeto 
de construir la Ifnea férrea (1881) que hoy atraviesa el 
yacimiento. También de finales dei sigle XIX data la 
publicacién de un eplgrafe latino (2), conservado en
tonces en una ermita que corona la coli na. En la década 
de los cuarenta de este siglo, se lIevaron a cabo 
algunos sonde os preliminares (3) , pero las primeras 
excavaciones sistematieas tuvieron lugar en 1956 y 
1957 (4). Estos trabajos indicaron la existencia de una 
villa romana y de un poblado ibérico. La excavacién no 
volvié a emprenderse hasta 1977, cuando la zona de 
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Darré, urbanizada unos anos antes, fue objeto de una 
grave destruccién, al realizarse extracciones mecani
cas de tierra durante unas obras. A causa de ello, se 
realizaron trabajos de salvamento. A partir de 1980, 
dada la importancia de los vestigios descubiertos, per
tenecientes a la etapa tardia dei asentamiento ibérico 
(siglos 11-1 a. C.), emprendimos la investigacién siste
matica dei yacimiento y los trabajos han continuado 
hasta hoy. 

La excavacién de estos ultimos tiempos ha revelado 
que Darré fue el solar de un importante establecimiento 
ibérieo, quizas fundado en el sigle VI a. C., dei cual 
conocemos vestigios eoneretos desde mediados dei 
siglo V a. C. Este poblado ocupaba el Turé de Sant 
Gervasi y parte de la lIanura litoral pantanosa, préxima 
a la desembocadura de un rio (el actual torrent de Sant 
Joan) en forma de delta. El asentamiento indigena se 
mantuvo muy activo hasta el sigle 1 a. C., habiendo 
experimentado una transformacién urbanistica haeia el 
primer cuarto dei sigle Il a. C. A finales de la primera 
centuria anterior a la Era, hemos documentado la fun
dacién de la villa romana que, a pesar de haber sufrido 
la erisis dei sigle II I, perduré, como minimo, hasta bien 
entrado el sigle V (5). 

La manufactura de eeramica local en Darré es un 
hecho desde, por 10 menos, mediados dei siglo IV a. C. 
hasta finales dei sigle 1 d. C. En el periodo anterior al 
Imperio, se trata de produetos ibéricos earaeterizados 
por su pasta beige, aunque también se obraron eera-
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Figure 1 - Area de difusién de las ânforas de tipo PE. 

micas grises y rojizas. Entonces también se ha de situar 
la hipotética producci6n de anforas punico-ebusitanas. 
Desde el comienzo de la época imperial hasta el final 
de la dinastia Flavia, las ceramicas locales mas impor
tante son las anforas vinarias, aunque también se 
produjeron vasos comunes y materiales de construc
ci6n. 

Il. LAS ANFORAS DE TIPO PUNICO·EBUSITANO 

1. El hallazgo dei horno. 
Durante la campana de 1988 apareci6 un conjunto de 

homos ceramicos al sur de la lIamada zona 1 dei 
yacimiento (Fig. 2). En primer lugar se excav6 un 
ingenio ibérico de planta elfptica y praefurnium alarga
do (unidad estratigratica 1504, Fig. 3) y, a continuaci6n, 
los restos de otro muy arrasado, ambos tallados en el 
terreno natural (6) . Ademas dei relleno de los dos 
homos, tuvimos ocasi6n de exhumar parte de la es
combrera dei primero. Los materiales localizados su
gerfan un terminus ante quem de comienzos dei sigle 
II I para el funcionamiento de las instalaciones, y situa
ban su abandono hacia mediados dei sigle Il a. C. 
Ademas, constatamos que habfan servido para cocer 
indistintamente ceramica ibérica de pasta beige, rojiza 
y gris, hecha a tomo, y ceramica reducida modelada a 
mano. 

AI oeste de estos homos y no lejos de ellos, descu
brimos una nueva instalaci6n, esta vez de planta 
aproximadamente circular (u.e. 1270, Fig. 4). Habfa 
sido arrasada en el momento de construirse unas 
habitaciones ibéricas, hacia principios dei sigle Il a. C., 
y s610 conservaba la camara de fuego, dotada de un 
pilar cilfndrico central, para sostener la pari lia, y de un 
praefurnium ostensible (7). No obstante, 10 mas sor
prendente de esta estructura fue la composici6n de su 
relleno. Se trataba de varios miles de fragmentos de 
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" Figure 2 - Planta general de Darré, se indica con flechas la situacién de los homos cerâmicos prerromanos (arriba, zona 1) Y 
romanos (abajo, zona 2). 
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Figure 3 - Planta de los hornos que produjeron las ceramicas ibéricas (u.e. 1136, 1504) Y las anforas de tipo PE (u.e. 1270). 
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Figure 4 - Planta dei taller de anforas dei siglo 1. 
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anforas de tipo plinico-ebusitano, acompanados de un 
solo trozo de anfora ibérica de pasta beige. 

2. Tlpologia dei materlal. 
Teniendo en cuenta la ingente cantidad de piezas 

recuperadas, todavfa no ha sido posible restaurarlas 
en su totalidad. Pese a todo, podemos deducir que las 
anforas pertenecen al tipo PE 15 por J. Ramén Torres 
(8). Por las razones expuestas, todavia no se han 
podido realizar los analisis de las pastas. Sin embargo, 
la inspeccién de los fondes dei Museo de Ibiza, en 
companfa dei investigador mencionado, nos die argu
mentos aceptables para poder plantearnos una proba
ble produccién local de los envases cartagineses pues, 
aunque las piezas de Darré son morfolégicamente muy 
seme jantes a las ebusitanas, su pasta presenta dife
rencias respecto a la de aquéllas. Por otra parte, las 
circunstancias dei hallazgo no de jan de ser elocuentes. 

Las piezas en cuesti6n poseen un barre de color 
beige, amarillento 0 rosado, seglin el grade de cocci6n, 
aunque también existen fragmentes bicolores. A simple 
vista, se advierte un desgrasante de finas partfculas 
blancas, rojizas y de mica dorada. No obstante, 10 desta
cable es que esta descripcién puede aplicarse por igual a 
las cerâmicas ibéricas propias dei yacimiento y su hinterland 
(halladas en distintos poblados de Calafell, Sitges, Sant Pere 
de Ribes 0 dei mismo término de vilanova). 

3. Cronologia. 
Segun nuestra hipétesis, la producci6n de anforas de 

tipo punico-ebusitano en Darr6 puede situarse entre 
finales dei sigle IV / principios dei II I y el comienzo dei 
sigle Il a. C. La primera fecha, por ahora, es una 
conjetura, fruto de asociar la fundaci6n de este horno 
con lade su vecino ibérico (u.e. 1504), cuya escombre
ra proporciona piezas de los primeras decenios dei 
sigle III, las cuales indican un terminus ante quem para 
su funcionamiento. La segunda dataci6n también es 
ante quem, y corresponde a los muros ibéricos que se 
superpusieron al horno, amortizandolo definitivamente. 
En suma, nos alejamos poco la cronologia propuesta 
por Ram6n (9), maxime teniendo en cuenta que, en 
estos momentos, se halla sujeta a una revisi6n parcial 
(informacién dei investigador citado). Tai vez nuestro 
hallazgo (si convenimos provisionalmente que se trata 
de anforas autéctonas) pueda asociarse con la expan
si6n que experiment6 el comercio ebusitano desde 
mediados dei sigle IV hasta la conquista romana (10) . 

4. Interpretacl6n. 
De acuerdo con este teorfa, se podria pensar que los 

cartagineses de Ibiza instalaron en Darr6 una pequena 
factorfa (por ahora dificilmente identificable porque las 
excavaciones de la zona 1 apenas han empezado 0 
porque acaso las estructuras de habitacién se confun
den facilmente con las ibéricas, debido a la similitud de 
las técnicas constructivas y materiales respectivos) 0 
que, por 10 menos, su influencia era 10 suficientemente 
grande como para manufacturar anforas in situ, direc
tamente 0 a través de los fberos. Mas dificil nos parece 
que los naturales dei pais realizaran estos productos 
motu propio. Bien es cierto que la ceramica ibérica de 
todas clases, y particularmente la vajilla gris fina, nutri6 
su repertorio formai casi exclusivamente de tipos aje
nos (basicamente griegos e italicos) . Sin embargo, las 
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imitaciones nunca lIegaron a ser idénticas a los origi
nales y debe reconocerse que las anforas descubiertas 
en el horno 1270 son muy parecidas a las ebusitanas. 

Aceptamos pues, como hipétesis de trabajo, la pre
sencia de cartagineses en Darré 0, por 10 menos, su 
control directo de la actividad comercial. Este fenéme
no habria que relacionarlo con los numerosos mate
riales ebusitanos aparecidos en todas las Baleares y 
en el litoral mediterraneo peninsular que, cada vez 
mas, dan idea de una actividad febril dei comercio 
punico de cabotaje. Es un hecho la existencia de 
asentamientos coloniales ebusitanos en Mallorca (11) 
Y quizas en Menorca, utilizados como emporios 0 puer
tos de comercio (12). También 10 es que, desde finales 
dei sigle IV, se produjo una gran expansién de las 
manufacturas libres de Ibiza por las Baleares, la costa 
mediterranea de la Peninsula Ibérica y el golfe de Leén 
(13). Esta expansién parece desarrollarse en un area 
muy definida, quizas pactada con Cartago, pues no 
afecta al lIamado "Circulo dei Estrecho" y tampoco 
alcanza la costa occidental argelina 0 la marroqui (14). 
Tai parece como si el papel de Ibiza en el comercio 
punico, dei que hasta ahora se ha tratado muy poco, 
se centrara en la redistribucién de algunos materiales 
estrictamente cartagineses 0 dei Mediterraneo Central 
(15), sin descartar las ceramicas aticas y suditalicas, 
probable mercancia habituai en los fletes punicos (16), 
al tiempo que proyectaba sus propias exportaciones 
hacia el territorio descrito. Quizas, en este area hubo 
otras factorfas, ademas de las conocidas 0, por 10 
menos, puertos francos, cuya actividad se supervisé 
desde Ibiza de un modo u otro. El hallazgo de cerami
cas ibéricas en Baleares (17) podrfa ser un argumenta 
mas para pensar en un control ebusitano de los inter
cambios con el levante peninsular (18). 

Por otra parte, es claro que la presencia directa de los 
ebusitanos en Darré 0 su dominio dei comercio des
aparece con la conquista romana, tal y como, por 
ejemplo, ocurre en los asentamientos punicos de Mal
lorca. No obsante, conviene recordar que, segura
mente amparada en el estatuto de ciudad federada, la 
antigua colonia cartaginesa continué desplegando su 
actividad comercial hasta la plena época imperial, ya 
plenamente integrada en la macroeconomfa romana, 
segun deja entrever la distribucién de los envases de 
tipo PE. 

En cuanto al contenido de las anforas, en otras oca
siones hemos sostenido la hipétesis de que las impor
taciones ibéricas se circunscribieron basicamente al 
vina de calidad , transportado en envases massaliotas, 
punicos y ebusitanos (19), Y los vases para beberlo 0 
mezclarlo : ceramicas de barniz negro mayoritaria
mente aticas y sudftalicas. AI tiempo, tenemos lacreen
cia de que los fberos debieron desarrollar una actividad 
vinicola desde antiguo (20), 10 cual explicarfa el desar
rollo alcanzado en este campo a partir dei Principado, 
sin duda enraizado en una tradicién anterior. 

Segun esta teorfa, las anforas PE de Darré podrfan 
haber contenido caldos autéctonos de cierta calidad 
(en época imperial, cuando también existe actividad 
vitivinicola en el yacimiento, las fuentes se han eco de 
las excelencias dei vine de Tarraco) , los cuales se 
redistribuirian desde el yacimiento al crecido numero 
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de asentamientos indfgenas que 10 rodeaban. Tales 
envases serfan sustituidos después de la conquista por 
los grecoitalicos y Dr. 1. 

III. LAS ANFORAS ROMANAS 

1. El alfar. 

Durante la camparia de 1982, localizamos los restos 
de una escombrera de envases imperiales al realizar 
un sondeo en la calle Juan de la Cosa, que separa las 
zonas 1 y 2 dei yacimiento (21) . De momento, no 
hemos vuelto a excavar en aquellugar pero, a 10 largo 
de los trabajos de 1986, se produjo el descubrimiento 
dei taller donde se habfan manufacturado las anforas. 
Comprendfa dos hornos gemelos de planta rectangu
lar, construidos con adobe. Estaban acompariados de 
una dependencia para almacenar el combustible y una 
balsa de decantaci6n de las arcillas (Fig . 4). No nos 
extenderemos aquf en la descripci6n dei conjunto, por 
haberlo hecho en otres lugares (22). Su excavaci6n ha 
proporcionado, por ahora, escasos materiales para 
determinar la fecha de su fundaci6n. No obstante, a 
tftulo de hip6tesis, la asociamos con la puesta en 
explotaci6n de la villa romana, que debi6 producirse 
hacia el ultimo cuarto dei sigle 1 a. C. La data de 
abandono tampoco la hemos confirmado de manera 
exhaustiva pero, tanto en la dependencia anexa como 
en la balsa, se han encontrado algunas ceramicas, las 
cuales dan a entender que ambos lugares pudieron ser 
amortizados hacia finales dei siglo 1. 

2. Tlpologia dei materlal (Fig. 5 et 6). 

Los estratos de abandono de toda la instalaci6n pro
porcionaron un crecido numero de fragmentos anf6ri
cos pertenecientes a tres formas distintas : Dr.-Pascual 
10, Dr. 7-11 y posiblemente Dr. 2-4. De la primera se 
han localizado ejemplares completos (durante la citada 
excavaci6n de la escombrera, hace algunos arios) ; de 
la segunda, algunos fragmentos que dan una idea 
aproximada dei perlil y de la tercera posefamos s610 
labios, no demasiado tfpicos (23) . Sin embargo, ultima
mente ha aparecido un asa acodada de producci6n 
local en un estrato de la pars urbana de la villa, 10 cual, 
aun no constituyendo una prueba definitiva, debe te
nerse en cuenta. 

La presencia de anforas Pascual 1 en yacimientos dei 
area catalana es sobradamente conocida y hasta re
sulta definitoria (24). No ocurre asf con el tipo Dr. 7-11, 
aunque existen algunos ejemplos de su producci6n en 
nuestroterritorio (25) e, incluso, se dan imitaciones 
ebusitanas (26) . La forma Dr. 2-4 también es muy 
abundante en Cataluria (27). Sin embargo, los envases 
de Darr6 muestran rasgos de evidente personalidad. 
En primer lugar, su pasta. Se asemeja consider
ablemente a las manufacturas mas antiguas dei yaci
miento. Segun los cas os (aunque sin vinculaci6n direc
ta con tal 0 cual forma) , puede ser beige, rosada, 
amaril/a, verdosa 0 bicolor, combinando los anteriores 
tonos. El desgrasante es muy fino, de partfculas blan
cas, rojizas y mica dorada, que se aprecian dificilmente 
a simple vista. Estos caracteres tecnol6gicos se ale jan 
de los que identifican, por ejemplo, a las anforas de la 
regi6n layetana, las mas conocidas. Sin embargo, los 
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envases tarraconenses no tienen forzosamente que 
ser de pasta roja con granos de cuarzo, segun se 
comprueba en diversos yacimientos (28) . L6gicamente 
las arcillas de cada lugar y la técnica de cocci6n em
pleada debieron influir sobre el resultado final, pues, 
segun parece, el colorde las anforas no debi6 constituir 
un argumento decisivo para colocarlas en el mercado. 

La otra particularidad dei alfar de Darr6 es la morlo
logfa de sus productos. Los envases Pascual 1 son 
formai mente irreprochables, aunque sus labios resul
tan bastante heterogéneos (Fig. 5 et 6). Lo mismo 
ocurre con el tipo Dr. 2-4, cuyos bordes resultan algo 
chocantes y similares a los de las formas Dr. 28 6 30. 
De cualquier modo, al no haberse encontrado fragmen
tos de fondos 0 asas de esta clase de anforas (muy 
caracterfsticas, por cierto), podemos destacar tal filia
ci6n (29) . Por 10 que se refiere a las anforas Dr. 7-1 1, 
su abundancia es elocuente y no existen dudas para 
identificarlas. 

3. Cronologla. 

Ya se ha dicho que, por ahora, los datos sobre el inicio 
de la producci6n son escasos. Sin embargo, situarlo en 
los ultimos decenios dei sigle 1 a. C. no parece desca
bellado, toda vez que viene siendo la norma general 
para productos manufacturados en el sur de la Galia, 
Cataluria 0 Valencia, por 10 que se refiere al tipo Pas
cual 1 (30) . En cuanto al final de la actividad dei al far, 
es evidente que cuando las instalaciones fueron aban
donadas no se limpiaron los hornos, ni mucho menos 
el resto de las instalaciones. Por 10 tanto, los fragmen
tos aparecidos en los estratos de amortizaci6n deben 
corresponder a las ultimas formas que se produjeron. 
Su estudio confirma que seguramente hacia finales dei 
sigle 1, segufan elaborandose los tres tipos (las distintas 
capas de escombros acumuladas en la dependencia 
anexa, y que, alisadas, constituyeron sucesivos pavi
mentos de tierra batida, indican 10 mismo). 

Si nos atenemos a la cronologfa habituai de estas 
anforas, tal evidencia no se contradice con 10 aceptado 
universalmente para las formas Dr. 2-4 (31) Y Dr. 7-11 
(32). No obstante, desdice de 10 que se cree acerca de 
la Pascual 1. Este envase, desapareci6 prematura
mente dei mercado galico (33) . Sin embargo, se acepta 
su perduraci6n en otras durante el sigle 1 (34). Por 
nuestra parte, hemos tenido ocasi6n de localizarlo en 
la villa de Cale lia, dentro de un estrato de amortizaci6n 
de hacia el 60670 de la Era. Igualmente, en Badalona 
existen indicios de su presencia hasta el perfodo flavio 
(35) . Por todo ello opinamos que las anforas Pascual 
1 (sin poder precisar, de momento, en qué proporci6n) 
pudieron lIegar al final de la producci6n tarraconense 
aunque, tal vez, para entonces su mercado se en
contrase ya muy restringido 

4. Contenldo de los envases. 

Antes hemos abogado por la posibilidad de que las 
anforas PE 15 probable mente producidas en Darr6 
hubiesen transportado vino. Igualmente creemos que 
los [beros produjeron este IIquido (36). En consecuen
cia, parece 16gico opinar que todas las anforas impe
riales de Darr6 transportaron idéntica mercancia. Res
pecto a la condici6n vinaria de las Pascual 1 y Dr. 2-4 
no existen dudas y, ademas, se conocen sus respecti-
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vas rutas de distribucion (37) . No ocurre asf con la 7 -1 1. 
Se ha demostrado que contuvo salazones e, incluso, 
se ha interpretado como una evolucion de ciertos tipos 
punicos con idéntica funcion (38) . 
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De momento, nuestra opinion sobre el particular es 
pura hipotesis, pero se basa en dos evidencias. En el 
yacimiento no ha aparecido, por ahora, ninguna insta
lacion para elaborar salsas de pescado, aunque otras 
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Figure 5 - Anforas romanas Or.-PascuaI1 0 ; 1 : u.e. 2035 ; 2 : u.e. 2025 ; 3 : u.e. 2050 ; 4 : excavaci6n 1982 ; 5 : u.e. 2000 ; 
6: u.e. 2050 ; 7: u.e. 2027 ; 8 : u.e. 2035; 9 : u.e. 2000 ; 10 : u.e. 2029. 

Anforas roman as Dr. 2-4 ; 11 : u.e. 2014 ; 12 : u.e. 2029 ; 13 : u.e. 2000 ; 14 : u.e. 2035 ; 15-16-17 : u.e. 2000 ; 
18 : u.e. 2035 ; 19 : u.e. 2025. 
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villas las tuvieron (39). Por otra parte, el taller de 
Tivissa, donde se manufactur6 la misma forma se 
encuentra tierra adentro, y tampoco puede relacio
narse facilmente con esta actividad (40). 

2 

5. Interpretacl6n. 
El descubrimiento dei alfar dei siglo 1 se enmarca 

dentro de un fen6meno bien conocido, como la produc
ci6n vinicola de la Tarraconense. No obstante, se ad-
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Figure 6 - Anforas romanas forma Dr.-Pascual 1 D ; 1-2 : u.e. 2050 ; 3-4-5 : excavaci6n 1982. 
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vierten ciertas peculiaridades en las formas de anforas 
o el color de sus pastas. Este hecho resulta natural 
pues, hasta ahora, la investigaci6n se ha centrado en 
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los alrededores de Barcelona 0 el territorio adyacente 
a algunas localidades de la costa de Maresme. Sin 
embargo, faltan estudios sobre el agerde Tarraco, que 
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Figura 7 ~ Anforas da tipo pûnico-abusitano, forma Ramén PE 15 ; 1-4 Y 7-10 : u ,a. 1271. 
Anforas romanas Dr. 7-11 ; 5 : u.a. 2035 ; 6 : u.a. 2008 ; 11-13 : u.a. 2038 ; 14 : u.a. 2050 ; 15 : u.a. 2038 ; 16 : u.a. 2011. 

116 



NOTA SOBRE LA PRODUCCION ANFORICA DE DARRO 

debi6 jugar un importante papel en la actividad que nos 
ocupa, siendo ponderada en las fuentes la calidad de 
sus caldos (41). 
Es interesante destacar la continuidad dei taller hasta 
finales dei sigle l, 10 cual no es tan habituai como 
parece. En numerosos lugares se ha constatado el 
cese de la actividad de las instalaciones ylo el abando
no de las villae hacia el tercer cuarto de la centuria (42). 

NOTES 

(1). Coroleu, 1879, p. 30-34. 

(2) . CIL 114.444 ; estudiado recientemente en: CASTELLANO, 1986. 

(3). Ferrer Soler, 1955. 

(4). Arribas, 1957; id., 1959. 

Tai vez este dato pueda lIegar a asociarse con la 
pérdida dei mercado galico, que seguramente debi6 
de jar se sentir en las explotaciones mas pequenas 0 

peor preparadas para una crisis coyuntural. Este no 
seria el caso de Darro que, todavla en la época impérial , 
pudo haber conservado el antiguo papel de centro 
redistribuidor, siquiera en su area inmediata de influen
cia 

(5). Sobre los ultimos resultados de la excavaci6n, puede verse: L6pez, 1986; L6pez, Fierro, 1987; Id, 1988 a ; Id., 1988 b. 

(6). Un horno similar, en Béziers, produjo ceramica gris entre los siglos Vy 1 a. C. : Ugolini, Olive, 1987-1988. 

(7). Instalaci6n punica seme jante en : Cintas, 1950, Fig. 4. 

(8). Ramon, 1981 a, p. 102-103, Fig. 8; antecedentes en : MANA, 1951, tipo E. 
(9). Ramon, 1981 a, p. 103, hacia el 280 25 a. C. ; recoge paralelos de Ibiza, el reste de las Baleares y la Peninsula. Cronologfa similar 

en estudios posteriores, v.gr. : Guerrero, 1984, p. 72-75, Y 103, Fig . 41 .2 ; Bosch et a/ii, 1984-1985, p. 128-129 ; Aranegui et a/ii, 1985, 
p.209. 
(10). Este hecho se constata en nuestro yacimiento y otros cercanos, como, por ejemplo, Alorda Park, Calafell T. , don de se da un 

predominio de las importaciones de tipo ebusitano durante el sigle IV, creciendo la proporci6n durante el sigle III, segun Sanmartf (J.), 
Santacana, 1987, p. 33 Y 35 (acaso los materiales mas tardfos puedan ser de Darré). Seguramente tal expansién deba relacionarse con 
el fin de la colonizaci6n de Ibiza que culmina a finales dei sigle V y durante el IV, segun Tarradell', Font, 1975, p. 101 . Ramon también ha 
insislido sobre el tema en su obra mencionada y otras posteriores (infra) . 

(11). Un buen ejemplo en el islote de Na Guardis, situado frente a la ensenada de la Colonia de Sant Jordi. Parece que la colonizaci6n 
punica se inicia en las ullimas décadas dei sigle IV y principios dei III (Guerrero, 1984, p. 208-209). El autor citado destaca que, durante 
el periodo fines sigle V-siglo IV, se produce un gran apogeo de Ibiza y la intensificacién dei contacto con los nucleos indigenas dei resto 
de Baleares. También es interesante selialar que el floruit dei poblado se da des pués dei 201 a. C., creandose un nuevo asentamiento 
en la costa (coincidiendo con el final de la segunda guerra punica y, a nuestro juicio, con la pérdida dei dominio cartaginés sobre buena 
parte dei comercio ibérico que, 16gicamente, pas6 a la 6rbita romana). Finalmente, la colonia es abandonada hacia el 123 a. C., a causa 
de la conquista romana (Id., p. 210-211). Con todo, los materiales ebusitanos continuaran lIegando a la zona hasta la época imperial. 

(12). Sobre el término y su sentido en el comercio punico : Wagner, 1984. 

(13). Cf. nota 10. Ademas, segun Ramon, 1981 a, p. 81 , en Cales Coves, Men., la afluencia dei material ebusitano empez6 hacia el 350 
y se intensific6 en el sigle III y primera mitad dei Il a. C. Un fen6meno parecido se die en Ullastret, GE (Id., p. 86). 

(14). Vid. repertorio de hallazgos anforicos en : L6pez, en prensa. También, segun Font, 1984, las jarras ebusitanas se extienden por 
toda la zona central de la costa africana cartaginesa, pero no hay paralelos en Marruecos 0 Andalucia. Por otra parte, la encuesta realizada 
en Cartago y en su hinterland, tampoco ha proporcionado anforas PE (Ramon, 1981 a, p. 90). Morel (1986, p. 53) cree en la existencia 
de un eje comercial Cadiz-Kouass sin mediacién de Cartago, independiente de la expansién mediterranea de los intercambios punicos. 

(15). Ramon, 1981 a, p. 79 Y 91 ; Id. 1985, p. 387, pecio Tagomago. En el pecio de Cabo Palos, cerca de Cartagena, apareci6 un 
cargamento de anforas PE 17, acompaliado de defensas de elefante : Mas, 1985. Por otra parte, las importaciones fenicias en el area 
dei Garraf, donde se halla Darr6, se han contatado en diversos yacimientos. Ademas, existen quince estaciones, fechadas entre los siglos 
IV y III, con anforas massaliotas, punicas y PE, acompaliadas de ceramicas de barniz negro (Miret, 1984, p. 222). 

(16). Segun Blazquez (1981 , p. 20-24), el resultado de la tercera guerra greco-punica y el fin de las hoslilidades (379 a. C.) habrian 
obligado a Cartago a aliarse con Atenas, de ahf la importancia de laceramica atica en la primera mitad dei sigle IV en Oretania y el 
sudeste. Del mismo modo, el comercio punico, antes de la lIegada de los Bârquidas, habfa invadido el levante ibérico y el sur de la Galia. 
Guerrero (1982, p. 235 s.), al considerar el pecio dei Sec (CalviA, MaiL) como nave punica, se hace eco de esta teorfa. Solier (1968, p. 
150) cree en la distribuci6n de las anforas punicas en el Languedoc por parte de Emporion desde el sigle IV. Quizas sea cierto, pero 
parece il6gico que los cartagineses (ebusitanos) se valieran de intermediarios ail! donde podian lIegar por sf solos. 
(17). P. e. : pecio Binisafuller, Men., : Fernandez-Miranda, Belen, 19n ; Id., 1979 ; Diaz, Fernandez-Miranda, 1977. Puig de sa Morisca, 
CalviA, Mail. : Guerrero, 1982. También aparece en numerosos talayots de ambas islas. 
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(18). Hip6tesis en : Tarradell, 1975, p. 5. 

(19). L6pez, Rovira, Sanmarti (E.), 1982, p. 67 Y 70 ; L6pez, Batista, Zucchitello 1987, p. 319. Ram6n afirma (1981 a, p. 128 s.) que las 
anforas PE 1 debieron lIevar aceite. No obstante, debe seiialarse el hallazgo de ciertos indicios vinarios en anforas ebusitanas : Cerda, 
1978, p. 95 ; Guerrero, 1984, p. 74. Todo ello da pie para pensar que, por 10 menos, el aceite no fue el unico producto que se export6 en 
estos envases, habida cuenta que no existen evidencias de un consumo oleicola de lujo entre los !beros (que si importaron vine de calidad 
en cantidades crecientes, a pesar de su alto precio), y que la producci6n de aceite debi6 ser limitada, pues los textos antiguos no hablan 
de ella hasta Ausonio (Epist. XXV) . 

(20). Probables residuos de vi no en un anfora ibérica de Mas Boscà, Badalona : Junyent, Baldellou, 1972, p. 34. 

(21). L6pez, Ferrer, 1982. 

(22). Cf. nota 5. 

(23). Se ale jan de la norma general ; pese a ello, existen paralelos en : L1afranc, GE (Nolla, Canes, Rocas, 1982, p. 168-169, Fig. 11), 
Reus, T (Tchernia, 1971 : p. 70), Tivissa, T (Id., Fig. 18; Nolla, Padro, Sanmarti (J.), Santacana, 1987, Lam. 8), aunque es posible que 
los materiales de este ultimo yacimiento procedan de Darr6. 

(24). El tipo se dio a conocer en : Pascual, 1962; sintesis sobre su presencia en el Maresme en : MIRO, 1982-1983, p. 229-231 ; un 
buen repertorio de trabajos sobre el tema en las actas dei congreso : El vi a /'antiguitat (cf. bibliografia). 

(25). Tivissa, T (supra) ; Cervera dei Maestrat, CS (Borras, 1988) ; Javea, A (Aranegui, 1981, p. 533-534). En Can Tintorer, El Papiol, B, 
pudiera haber existido otra producci6n (Julia et alii, 1989, p. 289-294). 

(26). Ramon etalii, 1982, tipo PE 41 ; paralelos en: Guerrero, 1984, p. 28-29, Id., 1988, p. 30. 

(27). Pascual, 1977 ; Corsi-Sciallano, Uou, 1985, p. 148-152 ; Liou, 1987 y congreso citado. 

(28). v.gr. algunos centros de produccién que utilizaron pastas amarillas 0 beiges : Sant Boi de Llobregat, B (Pascual, 1977, p. 50) ; Can 
Pedreral de Baix, Castellbisbal, B (Id., p.51); Can Tintorer, El Papiol, B (Id., p. 53; Julia etalii, 1989, p. 291). Badalona, B (Id., p. 59); 
Can Collet, L1inars dei Vallès, B (Id., p.67) ; Barcelona (Granados, Rovira, 1987, p. 128 s.) ; Reus, T (Tchernia, 1971, p. 59) ; L1afranc, 
GE (Nola, Canes, Rocas, 1982, p. HO). 

(29). Estos productos suelen ser galicos y su estudio se halla muy avanzado (Montans : Lequément, 1983, p. 499-501 ; Aspiran: Tchernia, 
1971 ; Genty, Fiches, 1978 ; sintesis en Laubenheimer, 1985). Sin embargo, también se manufacturaron en ciertos talleres hispanicos, 
p.e. : Sta. Maria de les Feixes, Cerdanyola, B (Pascual, 1977, p. 68-69) ; L1afranc, GE (supra) ; Mas d'Arag6, Cervera dei Maestrat, CS 
(supra) ; L'Almadrava, Dènia, A (Gisbert, 1987, p. 112, Fig. 2). 

(30). v.gr. : Badalona, B, desde 20-10 a. C. (Puerta, Rodriguez, 1987, p. 188) ; pecio Grand Ribaud D, entre 9 a. C. y cambio de Era 
(Hesnard et alii, 1988, p. 145) ; pecio Cap Béar 3, Port-Vendres, 40-30 a. C. (Liou, 1987, p. 273-277) ; Miré, 1987, p. 251 , principio de 
las importaciones en Galia hacia el comienzo de la segunda mitad dei 1 a. C. La Vayède (50-30), l'Ermitage (50-25), la mayoria de las 
anforas datan de la época augustea. 

(31). Tchernia 1971, p. 76, desde Augusto hasta Adriano aunque se intensifica la produccién desde mediados dei sigle 1 ; Tremolada, 
1987, p. 215, horno de Palamés, GE en pleno funcionamento durante el segundo cuarto dei sigle 1 ; Pascual, 1987, p. 123-124, las 
exportaciones a ltalia lIegarian a partir dei 50, en un momento bastante avanzado dei sigle 1 se intensificarla la producci6n en detrimento 
de la calidad. 

(32). Desde el 30 a. C. hasta los Flavios 0 mediados dei sigle Il (Beltran, 1970, p. 388-420). 

(33). Tchernia, 1971, p. 54, consumo desde finales de la Repûblica 0 principios de Augusto hasta Nerén ; Desbat, 1987, p. 408, tante 
en Lyon como en Vienne, desaparecen rapidamente desde el15 d. C. ; Mir6, 1987, p. 142, 252 Y 256-257, desde mediados dei sigle 1 
desaparece la Pascual 1 y sélo se encuentra episodicamente alguna Dr. 2-4. El comercio se colapsa ante la producci6n gala y la 
exportacién se dirige a Italia ; Defaus, 1987, p. 141, sustitucién de la Pascual 1 por la Dr. 2-4 en el primer decenio dei sigle 1 ; Bats, 1987, 
p. 141, el cambio se produce hacia el 15 d. C. 

(34). Difusi6n en el valle dei Ebro : Beltran, 1987: p. 56, desde la época augustea anterior a la Era hasta mediados dei siglo 1 (mas 
precision es en: Id., 1982) ; cf. también nota 3L 

(35). Calella : L6pez, 1985; Badalona : Comas, 1985, p. 30-35; Id., 1987, p. 163 Y 165, dominio de la Pascual 1 durante el primercuarto 
dei siglo 1 y presencia durante la segunda mitad, en el ûltimo cuarto predominia la Dr. 2-4 hasta desaparecer por completo la anterior. 

(36). Cf. nota 20. Parece que Tchernia (1987, p. 179-180) es de la misma opinién, por 10 menos refiriéndose al sigle Il a. C. 

(37). Expansién hacia la Galia, Britania, Germania, resûmenes en : Tchernia, 1971 , p. 54-57, fig. 14 ; Miré, 1987, p. 257,lam. 1. Presencia 
en Andalucia Oriental, p.e. Cerro dei Mar : Arteaga, 1985. Valle dei Ebro, litoral mediterraneo desde Cartagena a Valencia, Baleares : 
Beltran, 1987, p. 56. Mallorca : Guerrero, 1984, p. 26-28, fig . 7 (ademas, imitaciones ebusitanas : Ramén, 1981 , p. 116, PE 26). Metas 
y rutas dei comercio : Uou, 1987, p. 277. 

(38). Segûn Arteaga (1981, p. 141 , nota 99 ; Id., 1985), las anforas 7-11 habrian suplantado a las Mana C. Estas contendrlan garum al 
igual que las romanas. Las Mana C republicanas se producirian en los establecimientos neopûnicos peninsulares. 

(39). P.e. Roses, GE : Martin, Nieto, Nolla, 1979. 

(40). Segûn Beltran (supra), los envases béticos lIevaron salazones. Inscripci6n G(ari) F(los) en el Castro Pretorio que indica el contenido 
de garum (Zevi, 1966, p. 225, 235). Los de Tivissa contendrlan vino (Tchernia, 1971 , p. 69, nota 76); Nolla, Sanmarti, Padro, 1979, p. 
151-154}, aunque hay quien se decanta por no adscribirles un producto determinado (Hesnard, 1980, p. 146). 

(41). Plinio, Nat. Hist. XlV, 7L 

(42). Torre L1auder, Matar6, B, abandono hacia 10 a. C. , segûn los autores, aunque, a juzgar por los materiales (p.e. paredes finas Mayet 
XXXIV), puede ser mas tardio : Prevosti, Clariana, 1987, p. 199-200. Reflexi6n sobre esta crisis parcial, citando otros ejemplos, en : 
L6pez, 1988, p. 1085-1099. 

* * * 
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DISCUSSION 
Président de séance: Patrick THOLLARD 

Patrick THOLLARD : Je vous remercie pour cette communication qui va sûrement faire réagir tous les spécialistes 
et tous les curieux Hd'amphoresH. 

Bernard HOFMANN : Je vais sur la pointe des pieds dans ce domaine; mais, il s'agit d'amphores de type ibère 
du I/ème/I//ème s. qui, si j'ai bien compris, étaient fabriquées sur place ... 

Alberto LOPEZ MULLOR : Oui. 
Bernard HOFMANN : Or, comme vous l'avez dit, nous trouvons des amphores dites puniques en Afrique du Nord, 

sur toute la côte de Tunisie (voir, à ce sujet, l'ouvrage de P. Cintas). Alors je me demande s'il n'y a pas eu exportation 
vers l'Espagne puisque les gens qui ont étudié la céramique en Afrique du Nord prétendent que c'est punique. Mais 
peut-être avez-vous établi, sur le plan composition/aspect, la relation entre les amphores puniques d'Afrique du 
Nord et les vôtres? D'autre part, est-ce-que les matières premières dont vous disposez, notamment le dégraissant, 
s'avèrent bien provenir d'Espagne et non pas d'Afrique du Nord? 

Alberto LOPEZ MULLOR : Les amphores que je vous ai présentées ne peuvent pas se confondre avec les 
amphores carthaginoises, ni par la forme, ni par la couleur; celles de Carthage présentent d'autres formes et ont 
une diffusion plus importante. De plus, les amphores que vous avez vues ne sont pas répertoriées dans la typologie 
de P. Cintas. En revanche, on peut les confondre avec celles produites à Ibiza. 

Christian VERNOU: C'est plutôt une information que je vous donne: à Saintes, on a trouvé dans un puits, dans 
un contexte de la première moitié du 1er s., une petite amphore, de 33 centimètres de haut, très semblable à la forme 
15 que vous avez montrée. Apeu de chose près, e/le a les mêmes caractéristiques: pâte beige, deux petites anses 
mais le col est un peu moins haut. C'est la seule amphore de ce type trouvée, pour /'instant, en Saintonge et je ne 
connais pas son origine; mais je pense à l'Espagne. 

Alberto LOPEZ MULLOR : Je crois qu'il y a des amphores semblables sur la côte espagnole mais ce ne sont pas 
des amphores ébusitaines comme ce/les de Vilanova que je vous ai présentées. /1 y a d'autres amphores de ce 
type, mais plus anciennes (de 130 av. J.-C.), à Numance (Espagne). 

Jean MARQUES: Je voudrais savoir si vous avez trouvé des estampilles sur ces amphores. 
AlI»rto LOPEZ MULLOR : Non, malheureusement. 

* * * 
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