
SFECAG, Actes du Congrès d'Istres, 1998. 

Rosa ALBIACH, Carmen MARfN 
Guillermo PASCUAL, Josefina PIÀ, Albert RIBERA 
Miquel ROSSELLO, Alfred SANCHIS 

LA CERÂMICA DE ÉPOCA DE AUGUSTO 
PROCEDENTE DEL RELLENO DE UN P~Z~ DE VALENTIA 

(Hispania Tarraconensis) 

• RÉSUMÉ 

Lors d'une fouille réalisée en 1997-1998 en plein centre de Valence, est apparu un grand puits, construit en pierres calcaires, 
de plan quadrangulaire (1,85 m x 1,54 m). Les caractéristiques techniques, comme le type de matériel et la stratigraphie, situent 
sa construction comme son utilisation pendant l'époque républicaine (la ville républicaine de Valence fut détruite par Pompée en 
75 av. n. è. et abandonnée pendant de nombreuses années). Il est voisin d'une grande citerne au nord, d'une rue à l'ouest qui 
délimite un ensemble thermal. 

Le matériel retrouvé dans le comblement de ce puits est abondant et présente une tr~s grande homogénéité chronologique sur 
toute la hauteur de la stratigraphie, des fragments d'un même vase pouvant être retrouvés dans des couches différentes. 
677 pièces ont été récupérées dans un bon état de conservation général, parmi lesquelles se distingue l'abondance de la vaisselle 
de table (coupes, vases à boire dont calices), dans des catégories céramiques diverses (sigillées arétines, parois fines, céramiques 
ibériques) . La datation de ce lot exceptionnel pour la ville de Valence est à placer entre le changement d'ère et la fin du règne 
d'Auguste et plus précisément entre 5 av. et 5 apr. n. è. Parmi les caractéristiques notables, 0rt remarquera l'étroite fourchette 
chronologique (entre 5 et 10 ans) et la prédominance anormale des os de porcs dans les restes fa4niq4es. Ajoutés à l'homogénéité 
du contexte et au rapide processus de colmatage du puits, ces données font dire aux fouilleurs qu'ils sont face à un dépôt rituel 
pratiqué dans un puits qui appartient à la phase de construction la plus ancienne de la ville et comblé à l'époque tardo-augustéenne, 
au moment où se construit le quartier. 

En la 8a campana (1997-1998) de excavaciones en el 
solar de l'Almoina, en pleno centro de Valencia, apare
ci6 un gran pozo de sillares de pied ra toba calcarea 
(U.E. 60314). Su planta es cuadrangular (1,82 x 1,54 m) 
y conserva sus cuatro paredes siendo la norte la que 
mantiene el mayor alzado (5,30 m), mientras que la 
meridional tue parcialmente arrasada por una tosa dei 
S. XV. Los sillares de arenisca son de grandes dimen
siones y de muy variadas medidas pues los hay mas 
cuadrangulares y mas rectangulares (57 x 60, 98 x 38, 
38 x 38 cm.), aparecen trabados en seco y con lajas de 
piedras rellenando los huecos que quedan entre sillar 
y sillar. 

Tanto las caracterlsticas técnicas como el tipo de 
material utilizado y las fechas proporcionadas por los 
niveles excavados dentro dei pozo situan su construc
ci6n y su momento de uso en época republicana. Su 
entorno urbano en este momento 10 dei imita una gran 
cisterna, por el Norte, y una calle al Oeste. AI otro lado 
de la calle habla un edificio termal (Escrivà y Ribera 
1993; Ribera 1998). En este ambiente, eminentemente 
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Figure 1 - Ubicaci6n de Va/entia. 
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acuatico, se explica bien la funci6n de un pozo. 
Como dicen las fuentes, y han confirmado los hallaz

gos arqueol6gicos (Ribera y Calvo 1995) y numismati
cos (Calvo et alii 1998), la ciudad republicana fue 
destruida en el 75 a.C. y abandonada durante bastantes 
anos. Aunque las termas fueron total mente arrasa
das, es posible que el pozo siguiera en uso durante 
esta larga etapa de abandono. De hecho, aun 10 debi6 
utilizar una pequena alfareria que se instal6 sobre los 
escombros de las termas a mediados dei s. 1 a.C. 

EL RELLENO DEL POZO 

El objeto de este estudio es presentar el numerosos 
y homogéneo material que colmataba el pozo. Durante 
el proceso de excavaci6n se pudieron diferenciar capas 
y rellenos de morfologia diversa, que en un principio 
hicieron pensar en que hubo un rellenado lento y 
dilatado. Pero cu an do se procedi6 al inventario detal
lado de las ceramicas, se comprobaron 2 hechos evi
dentes que lIevaban a los mismos resultados : 

- la homogeneidad cronol6gica, dentro de unos mar
genes estrechos, de todo el conjunto. 

- la presencia de fragmentos de una misma pieza en 
cap as diferentes. 
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Figure 2 - Secci6n Norte-Sur dei pozo. 
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Por 10 tanto, parece claro que todo el relleno se debe 
tratar unitariamente. No obstante, daremos una pequena 
repaso, de bajo a arriba, dei proceso de colmataci6n. 

La primera hilada de sillares dei pozo apoya directa
mente sobre la tierra estéril (U.E. 60476) y es al go mas 
irregular que las restantes. Este nivel estéril tiene una 
textura muy arcillosa y un color anaranjado y presenta 
un claro buzamiento hacia el centro donde aparece una 
tierra arenosa. Cubriendo esta capa arcillosa habia un 
nivel arenoso (U.E. 60456) de 10 cm de espesor, muy 
limpio, que permitiria la filtraci6n dei agua hacia la 
superficie para su posterior captaci6n. El primer nivel 
de amortizaci6n dei pozo (U.E. 60455) se compone de 
una capa uniforme de pied ras irregulares de mediano 
tamano, mezcladas con una tierra arcillosa de un color 
muy ceniciento y que lIegaba a los 60 cm de potencia. 
Se recuper6 abundante material ceramico con un claro 
predominio de la ceramica comun de mesa y de la 
ibérica. 

Cubriendo este nivel aparecio un relleno muy uni
forme de cenizas y carbones (U.E. 60358) de 40 cm de 
espesor, en cuya base la abundancia de piedras anun
ciaba ya las caracteristicas de la capa inferior ya des
crita (U.E. 60455). 

La composicion de las dos capas inmediatamente 
superiores (U.U.E.E. 60357-60328) es muy similar al 
tratarse en ambos casos de un tierra arcillosa con 
manchas de carbon y cenizas que lIegaban a ocupar 
1,30 m de altura, pero se percibe un cambio cualitativo 
entre ambas que viene marcado por la ceramica. El 
material recogido en la U.E 60357 sigue la Ifnea dei de 
los niveles inferiores, destacando la presencia de un 
hacha de hierro en buen estado de conservacion. Sin 
embargo en el estrato superior (U.E. 60328) cambian 
las proporciones de la ceramica siendo muy abundante 
la terra sigillata aretina fina y las paredes finas. También 
es muy abundante la ceramica comun, las anforas 
italicas y adriaticas, la ceramica comun italica. En 
cuanto a la fauna destaca la cantidad de mandfbulas 
de cerdo recuperadas asi como una acumulaci6n de 
caracoles en la parte inferior de la capa. 

Una capa de 15 cm de tierra arcillosa con manchas 
de carbones (U.E. 60326) cubre este estrato. El mate
rial que se recoge no es tan abundante pero mantiene 
la cronologia augustea, al igual que la capa superior 
(U.E. 60313), compuesta por 50 cm. de tierra arcillosa 
de color marron claro y salpicada por aigu na mancha 
de carbon. 
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El estrato superior (U.E. 60297) tiene unas caracteri
sticas muy similares a las U.U.E.E. 60328-60358, pues 
la tierra vuelve aparecer con muchos carbones y man
chas de cenizas. También aparecen vetas de arena 
manchadas por 6xido de hierro. La ceramica es muy 
abundante (Iucernas, paredes finas, TSA, ibérica, an
foras italicas, ceramica comûn) y los sellos de la TSA 
confirman la cronologia augûstea, siendo ademas este 
el primer estrato fechado en esta época, ya que en el 
estrato superior (U.E. 60296), aun dentro dei pozo, ya 
aparecen materiales de la época tardorromana. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES (Tab. 1) 

Sigillata aretina. 
Este es el mejor conjunto de ceramica aretina que ha 

aparecido en Valencia, 10 cual, si conocemos los pre
cedentes, no es decir mucho. Se ha contabilizado un 
nûmero minimo estimado de 90 piezas, de las que solo 
11 fragmentos de borde no han podido clasificarse. 

En total se han recogido 28 sellos, sobre otros tantos 
vasos, todos, menos uno, en piezas lisas, de las que 
entre 12 y 13, mas 0 menos la mitad, serian de Arezzo 
y 7 de Puteoli, una cuarta parte, sin que se repitan los 
ejemplares de cada une de los alfareros. El vasa deco
rado no ha conservado la estampilla en el fondo interno 
que deberia tener (Tab. 2). 

Aigunos de los alfareros son bastante raros y dos 10 
son tanto que no los hemos encontrado en los reperto
rios. Seria el casa de EPAGATNIBIOR(VM), sello de 
lectura clara, que hemos relacionado con un supuesto, 
e inédito, EPAGAT(HVS) VIBIORVM. CVArr 496 (1968) 
debe ser idéntica a esta, aunque solo se conoce un 
ejemplar, de Roma, con la segunda linea borrosa, que 
se relacion6, con dudas, con un supuesto EPAGATHVS 

MARCAS DE ALFARERO 

P. CORNELI. También debe ser como esta la CVArr. 
2310, GRATVS VIBIORVM, también con un solo ejem
plar conocido, de Neuss. 

Par ultimo, tal vez se pueda aiiadir un nuevo operario, 

MATERIALES NEP %NEP 

SIGILLATAARETINA 90 (13.29) 

OXIDANTE DE BARNIZ ROJO 6 (0.88) 

REDUCTORA DE BARNIZ NEGRO 2 (0.29) 

BARNIZ NEGRO 3 (0.44) 

PAREDES FINAS 111 (16.39) 

LUCERNAS 22 (3.24) 

ANFORAS 33 (4.87) 

CERÂMICA IBÉRICA 78 (11.52) 

CERÂMICA DE COCINA IMPORTADA 39 (5.76) 

CERÂMICA COMUN LOCAUREGIONAL 77 (11.37) 

CERÂMICA COMUN 211 (31.16) 

DOUA 1 (0.14) 

OPÉRCULOS 2 (0.29) 

TEJUELOS 2 (0.29) 

TOTAL G.RUPOS CERAMIC.OS (89.5§t 677 (H)Q.Ç)p) 

VIDRIO 5 (100.00) 

TOTAL \lIORIO -.iO.!i6~ 1> (100' 00) 
PONDERA 15 (93.75) 

PIEDRA DE MOLINO 1 (6.25) 

TOTAL ~ATERIAL INDUS;TJUAL 0 ARTESANAL (2.1& 16 (100.00) 
HIERRO 18 (75.00) 

BRONCE 4 (16.66) 

PLOMO 2 (8.33) 

TOTAl. Mr;T;ALlis (3,ln. 24 (100.00) 

TEGULA 7 (20.58) 

BARRO COCIDO 7 (20.58) 

IMBRICE 7 (20.58) 

LADRILLO 1 (2.94) 

ESTUCO 2 (5.88) 

MORTERO DE CAL 8 (23.52) 

PIEDRA 2 (5.88) 

TOTAL MATE.RIAL DE CONSTRUCCI6N ~4 ... in 34 (100.00) 

TOTAL MATERIALES 756 (100,00) 

Tab. 1 - Cuadro resumen de materiales 

(NEP = Numero Estimado de Piezas). 

N' LECTURA ALFARERO MARCA CVArr FORMA OBSERVACIONES 

60328-1 PAl'ITACAIllS/C.ANNI PANTAGATHVS C. ANNI Inlradecorativa. 83bb R2.1.1 Arezzo 
Tabella ansata 

60328-7 ANTIHCI ANTICHI Circular 99 22 Grafito extemo : 
COMFIINIS 

60455-3 AT El ATEIVS Rectangular 144 14.1 Grafito extemo: mLCYA 
60328-26 CNATEI CN.ATEIVS Radial 4 145 11 

60328-35 EPAGATNIBIOR- EPAGAT(HVS) Rectangular i.496? 12.3 Oxé da 1, semeiante, borrosa, 
VIBIORVM atribuida a Epagalhus P. Come li ? 

60297-5 VEMM MEMMIVS Oblonga 984 12 Arezzo 
60328-18 HILAlRVS HILARVS Circular 1084 22 Puteoli 
60328-31 AGATE AGATHEMERVS Rectangular 1086 18.22 Puteoli 

(NAEVI) 

60328-6 FEUNAE FELIX NAEVI Circular 1093 22 Puteoli 
60313-2 PRIMVSINAEV PRIMVS NAEVI Circular 1099 31.2.1 Puteoli 
60357-11 N. NAEVI/DIOCLI i.N. NAEVIVS? Rectangular 1. ? 4.4.2 Puleoli 

DIOCLES? espiga entre las 2 lineas Grafito extemo F 
60328-5 RAS RASINIVS Rectangular 1485 22 Arezzo 
60297-3 BlLEIO RVFIO Circular 1597 31 .2.1 i.Arezzo? 
60313-1 SECVN SECVNDVS Rectangular 1719 22 Puteoli 
60455-1 -SE C.SEPTIMIVS Radial 1741 11 
60328-38 TETTI/SAMIA TETTISAMIA Rectangular 1792 4.4 Arezzo 
60297-4 SESTI SESTIVS Rectangular 1793 12.5.2 Arezzo 
60328-19 A.SES/DAMA A.SESTIVS DAMA Circular 1799 15.1.1 Arezzo 
60297-1 CANO/STATI CANOPVS STATILIAE Rectangular 1851 22.3 Arezzo 
60328-33 ATITI A. TITIVS Oblonga 2.001 12.2 Arezzo 
60328-21 TITVS LVALERIVS TITVS Circular 2219 31.2.1 Puteoli 
60328-41 VIBII VIBII Oblonga 2285 4.4 Grafito exterior: Xillil 
60328-20 VMBRICI/ARCHEBI ARCHEBVS L. VMBRICI Circular 2424 15.2.1 Arezzo 
60328-42 LVBI/HOSPI L VMBRICIVS HOSPES Rectangular 2439 4.4 Arezzo 
60328-42 RVFIONMBR RVFIO VMBRICI Rectangular 2449 14.2 Arezzo 
60328-8 VAMI Rectangular i.? 22 
60455-4 -S Rectangular 22.2.1 

Tab.2. 
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Figure 4 - Marcas de Sigillata Aretina. 

DIOCLES, al conocido grupo puteolano de NAEV/VS. 
En CVArr. 2092 aparece una sola pieza, de Grand, de 
un tal DIOCLES TITI, lefda TITI (invertido)/ DIOCLES, 
que pudiera ser como ésta, obviando la rara lectura de 
la primera Ifnea por la que hemos encontrado en Va
lencia, que presenta una lectura muy clara. Elresto de 
las estampillas no presentan especiales problemas. 

Las cartelas de los sellos presentan cierta homoge
neidad, predominando las rectangulares sobre el cen
tro dei vaso, que son la mitad. Ademas hay 8 circulares, 
2 radiales, 4 oblongas y una intradecorativa. No ha 
aparecido ninguna in planta pedis. 

El repertorio formai se reparte entre 13 formas lisas 
con sus variantes y 2 decoradas. Aunque aparecen 
juntas piezas de los 4 Servicios de Haltern, dei III hay 
11 piezas y dei IV solo hay 2 ejemplares de la forma 
C-50. Dell hay 34 y dei Il 28 (Tab. 3). 

Este conjunto de sigillata italica servira como elemento 
basico para proponer una fecha para la formaci6n de 
todo el dep6sito. Para centrar el momento cronol6gico, 
queda claro que estamos ante 10 que Goudineau (1968, 
p. 238) lIam6 aretina de buena época, 15 a.C./15 d.C., 
en la que predominan las formas de los servicios Il y III 
Y aun aparecen las de la fase final dei 1. 

Los datos mas determinantes vienen de las formas 
mas modernas, que en este caso son las copas C-22.5, 
23.1 y 31.2. Las 2 primeras son la evoluci6n final de la 
C-22, y se situarfan a fines dei reinado de Augusto 
(Conspectus 1990, p. 90). La C-31.2 aparecerfa a partir 
dei cambio de Era. Los 3 ejemplares de esta forma 
presentan una cartel a circular y 2 son de Puteoli. El 
restos de las formas oscilan entre el 15 a.C. yel 15 
d.C .. Se podrfa pensar, pues, en el cambio de Era como 
la fecha mas antigua que se puede dar a la formaci6n 
dei relleno. Por otro lado, la ausencia de marcas in 
planta pedis, que aparecerfan hacia 15-20 d.C., poco 
después dei abandono de Haltern, de decoraci6n de 
relieve aplicado, que ya se encuentran antes dei aban-

, 
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donc de Haltern (9 0 16 d.C.), y de las nuevas formas 
(C- 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, .. ) que se asocian 
a ambas, en parte relacionadas con el Servi cio IV, 
permiten colocar en una fecha anterior a 9 0 16 d.C. el 
momento final. Se puede sugerir un periodo centrado 
entre 1-10 d.C. 0 entre 5 a.C. y 5 d.C. 

Si recurrimos a comparaciones con otros yacimientos 

SERVICIO FORMA No MARCAS FECHA 

III 4.3 1 ·15/15 

III 4.4 3 TETTI SAMIA ; VBIIHOS ;VIBII -15/15 

III 4.4.2 1 NAEVliOlOCLI ·15115 

7.1 1 ·40125 

Il 3 CNATEIVS -SE 

12 0 MEMM -15120 

12.1 5 -15/15 

12.2 3 A.TITI ·15120 

12.3 3 EPACNIBIOR ·15120 

12.5.1 1 ·15120 

12.5.2 2 SESTI ·15120 

13 1 ·3011 

13.2 1 ·20/1 
14.1 4 ATEI ·15/1 

14.2 Il RVFIONMBRICI -15/15 

15.1.1 1 ASESiOAMA -15/15 

15.2.1 2 VMBRIC/ARCHEBI -15115 

18.1 1 -15130 

18.2 2 AGATE ·15130 

22 9 ANTICHI ; FEUNAE ; -15130 
AAS, VAMI ; -MI 

Il 22.1.2 2 -15/15 

Il 22.1.3 2 -15/15 

Il 22.2.1 7 -15/15 

Il 22.3 1 CANO/STATI -15/15 
Il 22.5 1 1·20 
Il 23.1.1 3 1-20 

III 31.2.1 3 TITVS; PAIMISINAEV ; AVFIO 1-30 

38.3.1 1 ·10130 

IV 50.3.1 2 -15/40 

A 1.2 1 PANTACATVS C. ANNI ·10/1 

A 2.1 1 -1011 

Indeter. Il 

TOTAL 90 

Tab.3. 



" cC· 
c: 
ëil 
U1 
, 

en 
cg; 
e SIl 

» 
ëil 
g. 
SIl 
0 
CD ~ 
0 
0 8 
iil 
!il 

VI.lN31VA N3 OZOd Nn 30 O.lSnE>nV 30 VOOd;l30 VOIVII'Y1:I30 



R. ALBIACH et alii 

1\: 

'\ .. '1 
\: 

i 1 

8 
'" ',œ 1 

l 

\ 

li; , 

\ 

1 , .. 
E5 
/@ 
a 

1 

1 
;::zo 
1 

60)21-1 

~I 
J. 

,--» u 

,-I 
) . 

r r 

1 

1 
) 

~ 1 ,l') 

~, 
8 

cç, . 
e 

" 

F ... 
Figure 6 - Sigillata Aretina Lissa. 

bien fechados, como Haltern, allf encontramos todo el 
repertorio tipol6gico que hemos hallado en el pozo de 
Valencia. Pero en este campamento germanico, fecha
do entre 12 a.C. y el9 0 el16 d.C., aparecen ademas 
formas mas modern as, caso de las C- 6, 24, 26, 33, 
bésicamente 10 que serfa el Servi cio IV, junto relieve 
aplicado, pero aun no las marcas in planta pedis. Es 
decir, que tanto si se mantiene la fecha corregida por 
Oxé dei abandono de Haltern en el16 d.C. (Goudineau 
1968, p. 314), como si se prefiere la mas tradicional 
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que 10 lIeva al 9 d.C., relacionada con la evacuaci6n de 
Germania después de la derrota de Varo y que es la 
que defiende la mas reciente investigaci6n (Conspec
tus 1990 ; Pucci 1985, p. 372 ; Schnurbein 1982), 
habrfa que colocar siempre el relleno de nuestro pozo 
en un momento algo anterior a este abandono, siempre 
hacia el cambio de Era (Tab. 3). 

En el contexto de Va/entia, este numeroso conjunto 
de sigillata aretina no deja de ser sorprendente, habida 
cuenta la es casez relativa de esta ceramica y 10 extrano 
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FORMAS NEP %NEP 

CALIZ 2 (2.22) 

CUBILETE 2 (2.22) 

BOL 15 (16.66) 

BOL CON ASAS 1 (1.11) 

COPA 31 (34.44) 

COPITA 3 (3.33) 

PLATO 25 (27.77) 

INDETERMIN. 11 (12.22) 

TOTAL - (lO /1PQ.OO) 

Tab.4. 

que aun resulta, después de 18 aiios de intensas 
excavaciones, encontrarse un conjunto de materiales 
dei periodo de Augusto. De hecho, las 28 marcas que 
han aparecido en el pozo, superan a las 27 que en su 
dia se repertoriaron (Ribera 1981) procedentes de toda 
la ciudad. 

Otras ceramicas finas. 
Dentro de este grupo consideramos dos produccio

nes de ceramica fina cuyo origen geografico parece 
situarse al noreste de la actual Cataluiia, son las deno
minadas Ceramica Reductora de Barniz Negro y Cera
mica Oxidante de Barniz Rojo. Se trata de unas pro
ducciones que se caracterizan por una arcilla depura
da, poco dura, y con abundantes particulas finas de 
mica plateada. Las reductoras tien en unas pastas de 
color gris claro y las oxidadas de color beige 0 amarillo 
pajizo, y van recubiertas, respectivamente, de un en
gobe negro 0 rojo coral, poco espeso, y en ocasiones 
casi perdido. Tipol6gicamente estas producciones 
parecen imitar otras ceramicas importadas como la 
Campaniese, el Rojo Pompeyano y las ceramicas de 
Arezzo. La cronologia de estas producciones parece 
situarse desde el ultimo cuarto dei sigle 1 a. C. hasta 
mitad dei sigle 1 d. C. (Casas et alii 1990). 

Cenimica oxidante de Barniz Rojo. 
En este grupo se han individualizado un total de 

6 piezas que representan el 0.88 % dei total de los 
grupos ceramicos. Entre las formas documentadas 
cabe destacar la co pa Alm 60358-24 que imita a la 
Lamb. 20 de Campaniense C, el plato Alm 60328-43 
que imita a la are tina Conspectus 18, la copa Alm 
60358-23, que imita a la Conspectus 38 de aretina y el 
gran plato 0 fuente Alm 60358-26 que parece imitar al 

Rojo Pompeyano en cuanto al borde y a las aretinas 
en cuanto al pie. 

Ceramica reductora de Barniz Rojo. 
Las dos piezas documentadas de esta producci6n 

representan el 0.29 % dei total de la ceramica. Se trata 
de una posible tapadera (Alm 60328-45) que imita al 
tipo de aretina Conspectus 54.3.1 y la base de un plato 
(Alm 60328-46) con decoraci6n interna a ruedecilla que 
parece imitar a las producciones tardias de barniz 
negro cale no. 

Barniz Negro. 
Han aparecido un total de 3 piezas (0.44 % dei total 

de la ceramica), representadas por un fragmente de 
borde forma Lamb. 27 de Campaniense A, un perfil 
completo de Lamb. 3 de Campaniese Calena Tardfa 
(Alm 60328-201) Y un fragmente informe de Campa
niese calena antigua (grupo 401). 

La producci6n de barniz negro tante por el escaso 
numero de fragmentos recuperados como por el 
contexto cronol6gico en el que nos encontramos, debe 
considerarse como un mate rial totalmente residual. 
nicamente cabe la duda de que el pixis todavia estu
viera en uso en el momento de la amortizaci6n dei 
pozo. En apoyo de esta hip6tesis s610 apuntar que este 
tipo se produce en sigillata aretina (Conspectus 53.1.1) 
pero nosostros no la tenemos repertoriada en esta 
producci6n en el conjunto recuperado en el pozo. 

Paredes Finas. 
El numero aproximado de piezas de paredes finas 

(Tab. 5) hallado en el pozo es de 111 , que corresponden 
a un 16.39 % dei total ceramico. La mayoria de las 
piezas estan identificadas como cubiletes pero también 
hay una cratera y va rios tipos indeterminados, dentro 
de los que hay nuevas formas a repertoriar. 

La tipologia y origen de las pastas es mayoritaria
mente de la peninsula italica : suditalica y de Etruria, 
también hay de Hispania, en concreto gris catalana, y 
un grupo de indeterminadas, tanto de pasta clara como 
gris. 

Pasamos a presentar una descripci6n de las formas 
sobre la base dei origen de las pastas : 

Peninsuta ttafics. 
Pasta Suditalica : la arcilla tiene una coloraci6n 
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anaranjada 0 beige, esta poco depurada, con bastante 
desgrasante volcanico, algo de cal y mica dorada. 

TIPO NEP %NEP PASTAS 

LT33 19 (17.11) E (11) SI (7) IPG (1) 

LT33- AT. 2/412 7 (6.30) SI 

TOTALLT33 (26) (23.42) 

MAYET V 36 (32.43) SI 

MAYETV - AT.l/215 1 (0.90) SI 

MAYET V - VAR. 1 (0.90) SI 

TOTAL MAYET V (38) (34.23) 

MAYET III 3 (2.70) IPC 

MAYET XIlIXIV 4 (3.60) IPC 

MAYET XXI 1 (0.90) PGC 

MAYET XXIV 1 (0.90) IPC 

LT2C 1 (0.90) IPC 

MARABINI35 - AT. 1/158 1 (0.90) SI 

AT. 1/14 1 (0.90) IPC 

AT. 1/57 1 (0.90) IPC 

AT. 1/102 1 (0.90) IPC 

60328-114 1 (0.90) IPC 

60328-116 1 (0.90) IPG 

60328-117 1 (0.90) E 

60328-119 3 (2.70) IPG 

60328-121 1 (0.90) PGC 

60328-122 1 (0.90) PGC 

60328-123 1 (0.90) PGC 

60328-124 1 (0.90) PGC 

60358-1 1 (0.90) E 

60455-40141 2 (1.80) IPG 

INDETERMINADA 20 (18.01) IND 

TOTAL 11·1 (lQQ,OQ) 

Tab. 5 - AT = Atlante (1985) ; LT =Lattara (1993) 
E (Etruria) (13) (11.71 %). 

\11
11 

1 

SI (Sud-Italica) (53) (47.74 %). 
IPG (Indeterminada Pasta Gris) (7) (6.30 %). 

PGC (Pasta Gris Catalan a) (5) (4.50 %). 
IPC (Indeterminada Pasta Clara) (13) (11.71 %). 

IND (Indeterminada) (20) (18.01 %). 

l 1 \ 
..4?? ' 603n.l 

i 

1 

La superficie tiene un tacto rugoso. La mayoria de las 
piezas presentan el tercio superior externo con cocci6n 
reductora por apilamiento. Respecto dei conjunto el 
porcentaje sobre la base dei numero estimado de 
piezas es dei 47.74 %. Dentro de este grupo se 
incluyen: 

- Los cubiletes Alm 60328-102, Alm 60328-1 03 Y 
Alm 60328-104 de la forma Lattara 33, similar a 
Atlante 2/412 = Mayet XLV nO 378, pero estan carentes 
de decoraci6n. 

- Los cubiletes Alm 60328-105, Alm 60328-106 y 
Alm 60328-118 de la forma Mayet V, la segunda similar 
a Atlante 1/215. 

- El cubilete Alm 60328-107, seme jante a la forma 
Marabini XXXV Y Atlante 1/158. 

Pasta de Etruria : arcilla de coloraci6n en tonos ocres 
(beige, marr6n, gris), bastante depurada, con una 
mayorfa de desgrasante de cal y también de mica. La 
superficie exterior esta alisada, y se trata de las piezas 
de mejor calidad dei conjunto de Paredes Finas. Pue
den presentar algun tratamiento exterior : decoraci6n 
incisa y/o engobe. Respecto dei conjunto el porcentaje 
sobre la base dei numero estimado de piezas es dei 
11 .71 %. 

- La pieza Alm 60358-1 es una cratera que imita a la 
forma de aretina LT R3, Y se trata de un nuevo tipo 
dentro dei repertorio de paredes finas. Presenta deco
raci6n geométrica incisa y restos de engobe negro por 
diversos puntos de la pieza. 

- Cubilete Alm 60328-117, de forma indeterminada. 

Hispania. 
Pasta gris ca ta/ana : arcilla de color gris, depurada 
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con desgrasante de cal y también mica. La superficie 
exterior no tiene tratamiento. Respecto dei conjunto el 
porcentaje sobre la base dei numero estimado de 
piezas es dei 4.50 %. 

- El cubilete Alm 60328-120 asociado a la forma Mayet 
XXI, presenta decoraci6n incisa ondulada y restos de 
engobe negro. 

- Las piezas indeterminadas Alm 60328-121, 
Alm 60328-122, Alm 60328-123 y Alm 60328-124 
responden a diferentes tipos. De las dos primeras solo 
se conserva la base y parte dei cuerpo, teniendo la 
primera una decoraci6n similar al tipo 5 dei Atlante. La 
tercera pieza recuerda a la co pa C 13 de aretina, 
tratandose asi de una nueva forma a repertoriar dentro 
dei conjunto de piezas de paredes finas. La ultima de 
las piezas tiene asa y varios fragmentos con decora
ciones dei tipo 5 de Atlante imposibles de adscribir a 
formas conocidas. 

Origen indeterminado. 
Pasta clara : los colores de las arcillas oscilan entre 

los beige, rosado y anaranjado, bastante depuradas, 
con desgrasante de cal y mica. La superficie es un poco 
rugosa. Respecto dei conjunto el porcentaje sobre la 
base dei numero estimado de piezas esde111.71 %. 

- Las piezas se corresponden con diferentes cubi
letes : Alm 60328-108, Alm 60328-109, Alm 60328-110, 
Alm 60328-111, Alm 60328-112, Alm 60328-113, 
Alm 60328-114 y Alm 60328-115. 

- La primera conserva la base con as as y decoraci6n 
de Ifneas verticales incisas, se asocia a la forma Mayet 
XXIV. La segunda, es igual a la forma de Lattara 2C y 
similar a Atlante 1/11, con el tipo de decoraci6n 5. La 
tercera se relaciona con la forma Atlante 1/14. La cuarta 
también se asemeja a una forma dei Atlante 1/102. La 
quinta es similar a la forma III de Mayet. La sexta es 
como la forma Atlante 1/57. A la séptima se la considera 
como pieza indeterminada aunque parece una variante 
de la descrita anteriormente. La octava se encuentra 
entre la Mayet XII-XIV y presenta decoraci6n incisa 
somera en el cuerpo. 

Pasta gris: la arcilla es de color gris claro, bastante 
depurada con desgrasante de cal y mica. La superficie 
es un poco rugosa. Respecto dei conjuntoel porcentaje 
sobre la base dei numero estimado de piezas es dei 
6.30%. 

- Los cubiletes corresponden a formas indetermina
das: Alm 60328-116 y Alm 60328-119. La primera de 
ellas tipologicamente se parece a la forma Mayet 
XXXIV pero no tiene la pasta de la denominada cascara 
de huevo. 

- La forma indeterminada Alm 60455-40/41 recuerda 
a la copa C 13 de aretina, similar a simple vista a las 
producciones catalanas. 

/ndeterminadas : Se trata de fragmentos minimos 
imposible de adscribir a los tipos conocidos. Respecto 
dei conjunto el porcentaje sobre la base dei numero 
estimado de piezas es dei 18.01 %. 

Dentro dei conjunto de paredes finas un porcentaje 
de poco mas de la mitad corresponde a importaciones 
italicas. En este momento los centros italicos se en
cuentran en pleno rendimiento y venden sus productos 
baratos (L6pez Mullor 1989, p. 203). Durante el reinado 
de Augusto, en Badalona, también se produce una 
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proliferaci6n de las importaciones italicas de piezas de 
paredes finas (Puerta 1989, p. 75), al mismo tiempo 
que hay una escasez de las piezas de vidrio, que 
cumpliran la misma funci6n que las paredes finas. 
Solamente se ha localizado un numero estimado de 5 
piezas de vidrio : 1 removedor, 3 boles importados de 
Siria y Palestina y una base indeterminada. 

En época romano-republicana las piezas de paredes 
finas mas habituales en los conjuntos de la ciudad de 
Va/entia son los cubiletes Mayet 1 y Il, que en este nivel 
dei pozo ya no estan presentes. Las formas pertene
cientes al horno de paredes finas localizado en el solar 
de l'Almoina, y datado a mediados dei sigle 1 a.C., no 
se encuentran dentro de los materiales dei pozo, donde 
aparecen formas nuevas. Durante el reinado de Augus
to, se empiezan a imitar en la costa catalana, con pasta 
gris 0 sandwich, algunas formas italicas de paredes 
finas y también de terra sigillata aretina (L6pez Mullor 
1989). De todo el conjunto, la pieza para beber mas 
usual sigue siendo el cubilete. Estas carecen de en
gobe, exceptuando la cratera y una pieza catalana. Son 
mas numerosos los cubiletes no decorados que los que 
presentan decoraci6n, solamente 6, aunque ésta se 
limita normalmente a incisiones en una parte de la 
pieza. Las piezas mas abundantes son suditalicas, 
destacando las Lattara 33 y Mayet V, el resto esta 
presente en cantidades menores. Debemos senalar la 
presencia de formas nuevas a repertoriar que estan 
imitando piezas aretinas, que provienen tanto de tal
leres etruscos como de producciones catalanas. 

Las diferentes tipologias tratadas sitUan las produc
ciones en época de Augusto 0 a partir de este momen
to. Incluso la forma Mayet III, mas habituai en época 
romano republicana, se produce en época augustea 
(L6pez Mullor 1989, p. 104), ya una pieza seme jante 
a la forma Atlante 1/14 no se le puede dar cronologia. 
La forma Mayet V, que representa el porcentaje mas 
elevado dei conjunto 34.23 %, se situa cronol6gica
mente entre el 30 a.C. y el 20 d.C. (L6pez Mullor 1989, 
p. 120). Por tanto, el conjunto de piezas de paredes 
finas localizado en el pozo de l'Almoina coincide 
cronol6gicamente con el resto de los materiales 
hall ados a los que acompana, y las formas son las que 
se producen en la época. 

LUCERNAS 

Son un grupo cuantitativamente minoritario, pero 
cualitativamente importante. Las 4 formas repertoria
das (Tab. 6) confirman la dataci6n centrada entre el 
cambio de Era y el final dei reinado de Augusto, cuando 
las primeras lamparas de volutas van remplazando a 
los ultimos tipos republicanos. Las fechas que se dan 
a las piezas mas modernas (Den. IV/Dr. 9 y 
Den. VB/Dr. 12) se centran entre los reinados de 
Augusto y Claudio (Deneauve 1969). 

Hay que hacer una especial menci6n de un ejemplar 
de la forma Den. IV/Dr. 9 (60357-14), en cuyo disco 
aparece una escena especialmente elocuente, en la 
que dos personajes estan despiezando un suido. 
Parece como si quisieran rememorar con imagenes 
algo que iba a suceder, habida cuenta los abundantes 
restos 6seos de cerdo que han aparecido. 
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N° FORMA NEP % NEP OTROS 

Den.VDr.2 1 4.54 

60328·202 Den.lIlDr.4 3 13.63 

60357·14,60313·3 Den.IVAlDr.9 7 31.81 Escena de sacrnicio de un suido y marca incisa O.NI.N-

60328·203 y 204 Den.VB.t>r.12 2 9.09 

Indelerminada 9 40.90 Marca en relieve : X 

Total 22 100 

Tab.6. 
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Ânforas 
Tan s610 ha sido recuperado un ejemplar dei tipo 

Dr. 2/4 italico (Alm 60328-175) que supone el 3.57 % 
de las anforas documentadas (Tab. 7). Las caracteristi
cas de su pasta confirman su origen campano, en 

ANFORAS FORMA NEP %NEP 

SUD-ITALICAS (3.571 DR. 2-4 1 ! (3.571 (100.001 

TARRACONENSE (25.00) OB. 74 2 . (7.14) (28.57) 

DR. 2-4 5 (17.85) (71.42) 

EBUSITANA (3.57) PE25 1 (3.57) (100.00) 

BÉTICA (42.85) HAL-70 6 121.421 150.001 

DR. 7 1 13.57) (7.69) 

DR. 8 1 (3.57) (7.69) 

DR. 7-11 2 (7.14)(15.38) 

DR. 12 1 (3.57) (7.69) 

FQ\IOOPlANO 1 (3.57) (7.69) 

PUNICA AFRICANA (10.71) R 7433/2 2 (7.11H66.661 

Cintas 318 1 13.571 1100.001 

ORIENTAL (3.57) RB 65/66 1 (3.57) (100.001 

TRIPOLITANA 13.57) INDET. 1 13.571 (100.00) 

AFRICANA 17.14) INDET. 2 (7.14) (100.00) 

S.UBTOTAL 28 (t!lo,oP) (l.OMO) 
RESIDUAL DR.l (Sudital.) 2 

LAMB. 21Adriall 2 
PE. 17 (Ibiza) 1 

TOTAL 33 

Tab. 7 - Los porcentajes se han realizado sobre la base 
de un NEP de 28, sin tener en cuenta las anforas 

consideradas como residuales. 
El paréntesis en negrita es el % de anforas segunel origen. 

El primer paréntesis dei %NEP representa el % 
dei tipo en relaci6n al total de anforas. 

El segundo paréntesis dei %NEP representa el % 
dei tipo dentro de las anforas dei mismo origen. 

1 .-1 

60328493 

\ Il~l 
,', 

~ ~ 
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donde las producciones mas antiguas de este tipo 
datan dei 35 a. C. (Empereur y Hesnard 1987) y conti
nuaron fabricandose en Italia hasta finales dei sigle Il 
e inicios dei III d_ C. como parece demostrarse en Via 
Gabina (Freed 1989 ; Arthur y Williams 1992). Se trata 
de la forma que sustituye, en el ûltimo tercio dei sigle 1 
a. C., a las tipicas anforas republicanas Dr. 1 dèdicadas 
a la comercializaci6n dei vina italico, probablemente 
debido a las ventajas técnicas y econ6micas que impli
ca este nuevo tipo de envase (Tchernia, 1986). Anforas 
Dr. 2/4 de similares caracteristicas a la nuestra fueron 
producidas por los talleres de Falerno y su pasta es 
practicamente idéntica a las de las Dressel 1 produci
das en la misma area geografica (Panella y Fano 1977 ; 
Hesnard et alii 1989). En el pecio de La Garoupe se 
documentaron anforas Dr. 2/4 italianas (Benoit 1971 ; 
Fiori 1972). Asimismo, en el pecio Ladispoli A con una 
cronologia dei 1 al15 d. C. fueron recuperadas Dr. 2/4 
similares a la documentada en el pozo objeto de 
estudio (D'Atri y Gianfrotta, 1986). 

Dentro de las producciones italianas debemos men
cionar anforas Dr. 1 de Campania y otros dos Lamb. 2 
Adriatica. Estos, junto a un fragmenta de anfora puni
co-ebusitana (P-17) han si do considerados materiales 
residuales dentro de un conjunto muy homogéneo. 

El vina italico comienza a ser sustituido por el de las 
provincias, que producen vinos de usa corriente (Plinio, 
H_ N. XIV, 71 ; Martial, XIII, 118) a finales dei sigle 1 a. 
C. La producci6n en la Tarraconense de anforas Pas
cual 1 y Dr. 2/4 imitando formas italicas es una buena 
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prueba dei auge de estas nuevas producciones. El 
relleno que estudiamos ha proporcionado anforas de 
la Tarraconense destinadas precisamente a transportar 
vino. Los cinco ejemplares dei tipo Dr. 2/4 (Alm 60328-
181)(suponen el 17.85 % de las anforas y el 71.42 % 
de las anforas fabricadas en esta provincia, mientras 
que los dos fragmentos de la otra forma representada, 
Oberaden 74 (Alm 60328-176),implican e17.14 % dei 
total de anforas y el 28.57 % de las procedentes de 
talleres tarraconenses. Existe una representaci6n mf
nima de productos orientales, en este casa un anfora 
dei tipo RB 65/66 que supone el 3.57 % de anforas. 
Igualmente, el comercio de vinos punico-ebusitanos 
queda corroborado por la presencia dei tipo PE 25 (Alm 
60328-184) . 

S610 se ha documentado un fragmenta de anfora 
destinada al transporte de aceite, un borde con el 
arranque dei cuello de un anfora dei tipo Tripolitana 
Antigua (Cintas 318) (Alm 60455-22). Son anforas de 
origen norteafricano y su presencia también ha sido 
documentada en la Longarina (Hesnard 1980). 

Han sido documentados seis fragmentos pertene
cientes a la forma Haltern 70 (Alm 60328-193),10 que 
supone el 21.42 % de las anforas documentadas y 
50 % de las anforas procedentes de la Bética recupe
radas en el relleno dei pozo. 

Se trata de producciones béticas fabricadas para el 
transporte de vina y olivas entre finales dei sigle 1 a. C. 
y la primera mitad dei sigle 1 d. C. En Port Vendres 2 
(Colis et alii 1977 ; Parker y Priee 1981 ; Parker 1992) 
cuya cronologfa de situa entre el 42 y el 48 d. C. 
encontramos un cargamento de anforas Dr. 20, Dr. 28 
y Haltern 70. En Tour Sainte Marie fue descubierto un 
cargamento de anforas béticas Dr. 7/11, Dr. 12, Beltran 
liA y Haltern 70 cuya cronologfa se establece entre el 
30 y el 55 d. C. (Tchernia 1969). Por otro lado, y dada 
su cronologfa, resulta interesante destacar la aparici6n 
en el pecio de la Madrague de Giens de un anfora de 
esta tipologia que adelanta la fecha de dicho pecio 
hasta el ultimo cuarto dei sigle 1 a. C. (Hesnard 1990 ; 
Tchernia 1990). 

El resto de anforas béticas son de salazones de 
pescado y se reparten entre las formas Dr. 7/11 (Alm 
60328-191) con dos ejemplares 10 que implica un 
7.14 % dei total de anforas recuperadas y un 15.38 % 
dei porcentaje procedente de talleres de la Bética, Dr. 7 
(Alm 60328-189), Dr. 8 (Alm 60328-194), Dr. 12 (Alm 
60455-23) y un anfora de base plana y tipologfa inde
terminada. Por otra parte, en el relleno existe también 
una mfnima representaci6n de las anforas de sala
zones norteafricanas dei cambio de Era se trata de una 
fragmenta perteneciente a un anfora dei tipo R7433/2 
(Alm 60455-24) (Ram6n 1995). 

Los tipos Africana Indeterminada, con dos ejem
plares, y Tripolitana, con un ejemplar, se han identifica
do a partir de sus pastas, pues en ambos casos s610 
contamos con pivotes que nos ha sido imposible ads
cribir a ningun tipo concreto. 

El porcentaje mas elevado de anforas, segun el ori
gen, corresponde a las anforas de la Bética con 12 
ejemplares y un 42.52 % dei total de anforas. Le siguen 
a bastante distancia los contenedores de la Tarraco
nense con 7 ejemplares que suponen un 25 % de las 
anforas. 
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Con porcentajes mas bajos estan las anforas Punicas 
Africanas representadas con 3 ejemplares y el1 0.71 % 
dei total de las anforas. E121.42 % restante son anforas 
de diversa procedencia entre la que debemos destacar 
la continuidad en el mercado de los vinos italicos 
(Dr. 2/4) y los contactos con el mundo oriental a través 
de anforas como la RB 65/66. Con todo podemos decir 
que en estos primeros aiios dei cambio de Era, Va/en
tia, 0 al menos eso es 10 que puede deducirse dei 
estudio de las anforas procedentes dei relleno dei pozo, 
se abastece fundamentalmente con productos hispa
nos (68.06 %), aunque sin de jar de estar vinculada al 
resta de los mercados dei mediterraneo occidental, el 
mundo punico-africano y el italiano. 

Las anforas vinarias, con 16 ejemplares, representan 
el 57.14 % dei total de las anforas. De entre ellas hay 
que destacar las procedentes de la Tarraconense, Dr. 2-4 
y Oberaden 74 y la procedente de la Bética, Hait. 70. No 
obstante, la Hait. 70 parece que no es homogénea en 
cuanto a su contenido, pues aparte de transportar vi no 
también envasaba sapa/defrutum (vino cocido) yacei
tunas negras conservadas en defrutum, segun se co
lige de algunas inscripciones sobre este tipo anf6rico y 
la recuperaci6n de huesos de aceituna en el interior de 
algunos de estos envases (Tchernia 1987, p. 329 ; 
Laubenheimer 1990, p. 115-116). Del mismo modo no 
hay unanimidad en cuanto al contenido de las anforas 
orientales monoansatas, vina 0 ungüentos (Tab. 8). 

VlNO 
BÉTICA HAL. 10 6 1137.50\ 
TARRACON. OB. 14 2 1112.50) 

DR. 2·4 5 1 (31.25) 
1 (43.75) 

IBIZA PE25 1 ' lUS} 
SUD-ITAL. DR. 2·4 1 116.25\ 
ORIENTAL RB6S166 1 1 lUS} 

Tab.8. 

El siguiente producto en importancia son las sala
zones y derivados. Contamos con 7 ejemplares que 
representan el 28.00 % dei total de las anforas. Mayo
ritariamente (71.42 %) provienen de la Bética, pero en 
envases de tipologfa diversa (Tab. 9). 

GARUM • SALAZONES 
BÉTICA DR. 1 1 1114.28) 

DR. 8 1 1 (14.28) 
DR. 12 1 1 (14.28) 
DR.1·11 2 1128.571 

1 (71.42\ 
PÛNICAAFR. R143312 2 1 (28.57\ 

Tab.9. 

Es significativa la ausencia de anforas olearias. Es 
muy probable que el anfora Tripolitana Indeterminada 
contuviera aceite. Mas dudoso es el contenido de las 
Africana Indeterminada y s610 el anfora Tripolitana 
Antigua debi6 transportar con seguridad aceite africano 
10 que supondria unicamente el 3.57 % dei total de 
anforas. 

CONTENIDO OLEARIO 
PÛNICAAFR. CINTAS318 (100.00) 

Finalmente, 4 ejemplares pertenecen a envases cuyo 
contenido desconocemos (14.28 %). 
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CONTENIDO INDET. 

TRI POLIT. liNO. Il 1 (25.00) 
FRICA liNO. 12 1 (50.00) 

BÉTICA 1 FONDO PLANO Il 1 (25.00) 

La presencia de anforas tfpicas de la etapa augustea, 
como 10 son las tarraconenses vinarias Dr. 2-4 y Obe
raden 74 y la bética Hait. 70, cuya presencia mayorita
ria apunta a un momento en que la produccion de estos 
envases estarfa ya plenamente asentada. Lo mismo se 
puede decir de los ejemplares de salazones béticos y 
el anfora ibicenca PE 25, tfpica dei reinado de Augusto. 

El conjunto es homogéneo y no desdice de la compo
sicion de otros conjuntos coetaneos -Longarina- ni de 
la cronologfa aportada por la vajilla de mesa (TSA) que 
apunta a finales dei reinado de Augusto. 

Ceramica ibérica 
La ceramica ibérica (Tab. 10), con 78 piezas registra

das, constituye e111.52 % dei total dei grupo ceramico. 
Basandonos en los criterios funcionales establecidos 
por Mata y Bonet (1992) el grupo se puede desglosar 
en ceramica de mesa, des pensa y almacenaje, que 
representan el 25.64 %, 60.25 % Y 6.41 %, respectiva
mente, en el conjunto de la ceramica ibérica. 

FUNCIONAUDAD FORMA NEP % NEP 

MESA Vasa libaciones 2 (10.00) (2.56) 

Cràlera 1 (5.00) (1.28) 

Fuente 1 (5.00) (1.28) 

Jarra 1 (5.00) (1 .28) 

Plato 11 (55.00) (14.10) 

Sartago 3 (15.00) (3.84) 

Botellna 1 (5.00) (1 .28) 

20 (11)0.00) (?5.64) 
DESPENSA Kàlatos 15 (31.91) (19.23) 

Lebes 27 (57.44) (34.61) 

Tinajilla 5 (10.63)(6.41) 

47 (100.00) (60.25) 

ALMACENAJE Tinaja 5 (100.00) (6.41) 

5 (100.001 (6.4t) 
INDETERMINADA 6 (100.00) (7.69) 

6 /"HXtQO) {7.!>1l) 
TOTAL 71) (Hlo·Qo) (100.001 

Tab. 10- El primer ( ) dei % NEP representa el % 
de la forma con respecta a la funcionalidad. 
El segundo ( ) dei % NEP representa el % 

de la forma dentro dei conjunto de la Cenlmica Ibérica. 

Presenta unas caracterfsticas especfficas que la dife
rencian de la ceramica ibérica de época tardo-republi
cana. De manera general desarrolla unas caracterfsti
cas técnicas proximas a la ibérica clasica, pero con 
ciertas peculiaridades que la diferencian de aquella. En 
primer lugar la pasta se caracteriza por unas cocciones 
mas deficientes que se traducen en una fabrica de 
menor dureza, estando ausentes las tfpicas pastas 
duras y afiladas de tipo sandwich, presentes aun en 
época tardo-republicana. Del mismo modo el trata
miento exterior se caracteriza por su textura harinosa 
con superficies alisadas, pero no pulidas. En cuanto a 
la decoracion, se sigue haciendo uso de la pintura en 
oxido de hierro, pero con motivos mas esquematicos, 
de trazo al go irregular y con la singularidad de que 
ahora se aplican ciertos motivos decorativos en zonas 
no habituales en épocas anteriores. lipologicamente, 
ademas de las formas clasicas (kalatos, lebes, tinajil
las, etc.) reproduce algunas nuevas mas cercanas a la 
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vajilla romana, ya sea de uso comun 0 de mesa. Estos 
rasgos diferenciadores dotan al conjunto de un aspecta 
evolucionado que apuntan hacia una facies iberorro
mana, donde conviven las tradiciones ceramicas indf
genas con las romanas. 

El grupo de ceramica de mesa esta constituido por las 
siguientes formas: plato, fuente, jarra, botellita y cra
tera. La forma plato esta representada por el tipo 111.8.1 
de Mata-Bonet (1992), plato de borde exvasado 
(Alm 60328-83), el tipo 111.8.2, plato de borde reentrante 
o patera (Alm 60358-17) y el 111.8.3, plato de borde sin 
diferenciar 0 escudilla. Aigunos de estos platos desar
rollan una decoracion de dientes de loba en el ala, pero 
10 habituai es una decoracion geométrica de bandas al 
exterior. Otros ejemplares no poseen decoracion. Den
tro de este grupo destaca un tipo no repertoriado. Se 
trata de un plato de paredes exvasadas y cuya carac
terfstica esencial es su base plana. Posee labio sub
triangular (Alm 60358-18), sin diferenciar (Alm 60328-
82) 0 con una acanaladura externa bajo el labio (Alm 
60328-81). La base marca una ligera concavidad cen
traI. En general poseen decoracion geométrica de 11-
neas verticales paralelas, IIneas ondulantes y dientes 
de loba en el tercio superior interno. 

Otraforma nove dosa documentada en el grupo de 
mesa es la fuente profunda (Alm 60455-35), de gran 
diametro, caracterizada por tener dos as as macizas de 
seccion plana, con disposicion horizontal, pegadas al 
labio y no separadas dei cuerpo. Este tipo de asas no 
permite la suspension y son casi mas decorativas que 
funcionales. lipologicamente es una forma mas cerca
na a la ceramica comun romana que a la ceramica 
ibérica, de hecho ejemplares con una morfologfa simi
lar se han documentado en Cataluna en contextos de 
finales dei siglo 1 a. C. (Casas et alii 1994, fig. 11 .2). Se 
trata de un tipo asimilable a la piirapsis documentada 
al menos desde el siglo 1 d. C. (Escriva 1994, fig. 7.5) 
o quizas ya desde Augusto (Reynolds 1993 tipo 
ERW3.1). El unico ejemplar documentado desarrolla 
una decoracion geométrica en el interior, poco cui dada 
y de trazo muy irregular, compuesta por bandas y 
semicfrculos imbricados. 

Una forma total mente desligada de la tradicion ibérica 
es una pieza con mango (Alm 60455-50 ; Alm 60358-
15). nicamente una de las piezas conserva un fragmen
to de borde, parece tratarse de una forma plana, poco 
profunda y supuestamente de un diametro amplio. El 
mango, no muy largo, es de seccion rectangular, piano 
y decorado en la parte superior con pequenas IIneas 
paralelas y una banda alrededor dellabio. Se asemeja 
a la forma sartaga, habituai en el repertorio ceramico 
italico (LT 5 a). A diferencia de ésta, cuyo mango 
termina en boton, nuestros ejemplares acaban doblan
do el extremo hacia sf mismo formando un bucle, muy 
apropiado para colgar la pieza. A pesar se la semejanza 
con la sartén italica, técnicamente no parecen adecua
das para ir al fuego y quizas estén imitando a modelos 
metalicos, tipo trulla, de caracter ritual (Dosi y Schnell 
1986-b, p. 28, 57). 

Otras formas pertenecientes a la vajilla de mesa son 
el jarro (Alm 60328-78) y la botellita, aunque escasa
mente representadas, ya que su funcion primaria, la de 
contener y verter IIquidos, parece asumida por las 
jarras de ceramica comun. 
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Figure 11 - Ceràmlca Ibèrica. 

Una forma excepcional es el vase para libaciones 
(Alm 60328-91) que imita modelos argénteos clasicos 
(Dosi y Schnell 1986-a, p. 119). Se caracteriza por su 
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pequerio tamario, el pie anillado y una unica asa. Su 
excepcionalidad parece responder a una funci6n clara
mente ritual. 

i 
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El grupo relacionado con actividades domésticas de 
despensa y manipulaci6n de alimentos esta repre
sentado por el kalatos, lebes y tinajillas. Los kalatos, 
con 15 ejemplares, son una forma bien representada, 
poseen en su mayorfa un perfil troncoc6nico (11 ejem-

plares) (Alm 60328-86), aunque también hay algunos 
ejemplares de cuerpo cilfndrico (4 piezas). Presentan 
todos ellos decoraci6n geométrica, en algunos casos 
muy simplificada, reduciéndose a una unica banda 
externa. Esta es la forma mas caracterfstica dei 
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Figure 12 - Ceramica Ibérica. 
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repertorio ceramico de la cultura ibérica, la que mas se 
exporta fuera de su ambito cultural y la de mayor 
continuidad. 

El lebes es la forma predominante en este grupo y 
presenta una gran variedad formai tanto en el desarrol-
10 dei labio, como en el perfil (Alm 60328-70) 
(Alm 60328-72) (Alm 60328-85). Los ejemplares 
presentan indistintamente pie anillado 0 base céncava. 

En este grupo de des pensa tambfen se constatan las 
tfpicas tinajillas, que no presentan ninguna novedad 
destacable respecta a las de perfodos anteriores 
(60328-74 y 75). 

Por ultimo, en el apartado de almacenaje aparece la 
tinaja, con 5 ejemplares, que representa el 6.41 % de 
la ceramica ibérica. 

Ceramica comun importada 
La ceramica comun importada (Tab. 11 et 12) con 39 

piezas individualizadas representa el 5.76 % dei total 
de la ceramica. Dentro de este grupo un 74.35 % 
pertenecen a formas consideradas como de cocina, y 
el 25.64 % restante a formas de mesa. 

FORMA NEP %NEP 

PLATO 3 (10.34) (7.69) 

CAZUELA BAJA 2 (6.89)(5.12) 

CAZUELAAlTA 3 (10.34)(7.69) 

MORTERO 3 (10.34) (7.69) 

TAPADERA 18 (62.06) (46.15) 

TOTA.L ÇOÇINA 2.9 1 (lOQ.oo) (74.35) " 
BOL 1 (10.00) (2.56) 

CUENCO 3 (30.00) (7.69) 

JAR RA 1 (10.00) (2.56) 

JARRITA 4 (30.00) (10.25) 

OlPE 1 (10.00) (2.56) 

TOJ'ALMESA 10 1 (100.00) {25.641 

TQT"L ;3\1 1 (100.00) (10Q.0Ql 

Tab. 11 - El primer () dei % NEP representa el % 
de la forma segun sea de cocina 0 mesa. 
El segundo ( ) dei % NEP representa el % 

de la forma denlro dei conjunto 
de las importaciones de ceramica comun. 

NEP POR FORMAS SEGN PROCEDENCIA 

ORIGEN FORMA NEP %NEP 
CAMPANIA CAZUELA BAJA 1 (5.88) (2.56) 

TAPADERA 16 (94.11) (41.02) 

17 (100.00) (43.58) 

ROJO POMPEYANO PLATO 3 (100.00) (7.69) 

C. IMPORADA ITALICA CAZUELAALTA 2 (40.00) (5.12) 

MORTERO 3 (60.00) (7.69) 

5 (100.00)(12.82) 

TOT"L rtA.Llë.A. 25 (100.00) (64.10) 

AFRICANA COCINA CAZUELAALTA 1 (25.0QL (2.56L 

CAZUELA BAJA 1 (25.00) (2.56) 

TAPADERA 2 (50.00) (5.12) 

4 (100.00)(10.25) 
C.IMPORTADAAFRICANA BOL 1 (11.11)(2.56) 

CUENCO 3 (33.33)l7.6!!L 
JARRA 1 (11.111 (2.56) 

JARRITA 3 (33.33) (7.69) 

OLPE 1 (11.11) (2.56) 

9 (100.00) (23.07) 

TOTAL AfRIÇflNA 1~ (loo.QQ)(33.3~) 

C.IMPORTADAORIENTAL JARRITA 1 (100.001 (2.5§l 

TQTAL ;w f1·Qo:!)Q.) l1oo,'OQl-

Tableau 12a - El primer () dei % NEP representa el % 
de la forma segun el origen. 

El segundo ( ) dei % NEP representa el % 
de la forma segun su origen dentro dei conjunto 

de las importaciones de ceramica comun. 
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Dentro dei grupo de cocina los porcentajes estan 
equilibrados entre las formas plato, cazuela alta, 
cazuela baja y mortero. Esta ténica se rompe en el casa 
de las tapaderas, ya que ellas solas, con 18 ejemplares, 
representan el 62.06 % de toda la ceramica considera
da de cocina dentro dei grupo de la ceramica comun 
importada y el 46.15 % en el conjunto de las importa
ciones de la ceramica comun. Esto ultimo, unido al 
escaso numero (3 piezas) de platos, nos hace pensar 
que muchas de las consideradas tapaderas realmente 
funcionarfan preferentemente como platos, y esto 
concuerda con el reducido numero de ollas 0 cazuelas 
recuperadas que deberfan ir con estas tapaderas. 

En el grupo considerado de mesa estan presentes las 
formas cerradas, como jarra, jarrita y olpe, y las formas 
abiertas como bol y cuenco, todas con escasos ejem
plares, exceptuando las formas jarrita y cuenco al go 
mejor representadas. 

Los tipos segun su procedencia se pueden dividir 
en tres grandes grupos geograticos : Italia, frica y 
Mediterraneo Oriental. 

Importaciones italicas. 
Con 25 individuos representan el 64.10 % dei total de 

la ceramica comun importada. Se han podido diferen
ciar por las caracterfsticas de sus pastas tres produc
ciones procedentes de la penfnsula italica : la suditalica 
con origen en Campania, la produccién de Rojo 
Pompeyano y otra importada italica probablemente de 
origen centro italico 0 lacial. 

En cuanto a las dos primeras producciones no vamos 
a entrar en sus caracterfsticas técnicas pues son de 
sobra conocidas. En la tercera aparece un tipo de 
pasta, asociada a los morteros, bastante depurada, de 

FORMA TIPO NEP %NEP 

PLATO(H9%1 LT15 2 (66.66) (5.12) 

LT 17 1 (33.33) (2.56) 

3 (100.00) (7:69) " 

CAZlJEI..A BAJA{5.12 "10) LT6C 1 (SO.OO) (2.56) 

OSTIAI/306 1 (50.00) (2.56) 

2 (100.oo)(5.12) 

CAZUELAALTA(7.69 %1 OSTIAI/314 1 (33.33) (2.56) 

DRAMONT D IV A 1 (33.33) (2.56) 

caSA 79.28 1 (33.33) (2.56) 

3 ' (100.00) (7.69) 

Me)RTERO (7.69 %) DRAMONTD 1 3 (100.00) (7.69) 

3 (100.00) (7.69) 

TAPADEÀA (46. 15"10) OSTIAI/302 2 (11.11)(5.12) 

LT7A 14 (77.77) (35.89) 

LT7B 1 (5.55) (2.56) 

LT7C 1 {S. 55) (2.56) 

18 (100.00) (46.15) 

BOL (~.,56 %) 60328·131 1 (100.00) (2.56) 

1 (100.00) (2.56) 

CUeNCO (7.59 "10) 60455-31 1 (33.33)(2.56) 

60328-129 1 (33.33) (2.56) 

60328-130 1 (33.33) (2.56) 

3 (100.00) (7.69) 

~ARflITA (10.25 %1 60328-127 1 (25.00) (2.56) 

60328-128 2 (SO.OO) (5.12) 

60358-30 1 (25.00) (2.56) 

4 (100.00) (1.0.25) 

olPe (2.56°1.) 
,. 

60328-126 1 (100.00) (2.56) 

1(100:00)(2.56) 

TOTAL 39 (100,00) (100.00) 

Tableau 12b - El primer () dei % NEP representa el % 
dei lipo dentro de la forma general. 

El segundo ( ) dei % NEP representa el % 
dei tipo dentro dei conjunto de las C.C_ Importadas. 
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color beige rosado, donde se aprecian, a nivel macro
sc6pico, puntos de cal y en aigu nos casos restos de 
conchas marinas, cristales de cuarzo transparente, 
cuarzo gris, laminas de mica dorada y puntos rojos 
ferruginosos. Otro tipo de pasta documentada, asocia
da a la forma cazuela alta, es poco depurada y de 
coloraci6n beige oscuro, caracterizada principalmente 
por abundantes cristales de cuarzo transparente, pun
tos rojos ferruginosos y, en menor medida, por laminas 
de mica dorada y otros minerales de pequeiio tamaiio 
blancos y grises. El primer tipo de pasta, asociado 
tipol6gicamente a los morteros, concuerda en Ifneas 
generales con la descripci6n de la pasta nO 11 de 
Aguarod (1991, p. 130 Y 370), con origen en el area 
tiberina y alrededores de Roma. La pasta asociada a 
la forma cazuela alta pen samos que puede ser de una 
zona geogratica cercana. 

Es curioso observar, siempre den-

plar con respecte a la pasta nQ 7 de la auto ra, debido 
al caracter parcial de nuestro estudio (analisis macro
sc6pico). Otras formas documentadas son los morteros 
tipo Dramont D1, con tres ejemplares, donde parece 
que no hay duda de su origen centro italico (Alm 
60328-135/136). 

Importaciones africanas. 
En conjunto las importaciones africanas, con 13 indi

viduos, representan el 33.33 % dei total de la ceramica 
comun importada. Dentro de la procedencia africana 
es necesario distinguir entre la Africana de Cocina 
"clasica" y un grupo (Comun Importada Africana) rep
resentado por formas de mesa cuyas caracteristicas en 
cuanto a su pasta y engobe nos hacen pensar, con 
todas las reservas, en su procedencia africana, tenien
do en cuenta que se han caracterizado simplemente a 
nivel macrosc6pico. 

tro dei grupo de las importaciones, 
la ausencia de ollas y morteros de 
origen campano, mayoritarios en é
poca tardo-republicana, ahora susti
tuidos por los de origen centro-itali-

\ 7 ~-"---- 60328-63 

co, aunque en escaso numero. En 
cambio, de la Campania, 10 que si 
lIega son las tapaderas y las cazue-
las bajas, las primeras con unos por-
centajes muy elevados. La produc-
ci6n de Rojo Pompeyano s610 esta 
representada por la forma plato. 

El repertorio tipol6gico que ofrece 
la producci6n campana se resume 
de la siguiente manera : cazuela de 
borde bifido, tipo LT 6 c (Alm 60357-
4), con un s610 ejemplar, ytapadera, 
LT 7, en sus variante a, b, c, la 
primera destacada con 14 ejem
plares (Alm 60358-33) y las dos re-
stantes con un unico ejemplar (Lat
tara 1993, p. 357-362). 

En cuanto a la producci6n Rojo 
Pompeyano unicamente se docu
menta la forma plato en sus va
riantes LT 15 Y LT 17, con dos y un 
ejemplar respectivamente (Lattara 
1993, p. 545-547). En une de los 
ejemplares de la variante LT 15 apa
rece un grafito inciso, anterior a la 
coci6n, en la base externa dei plato, 
donde se puede leer TEM (Alm 
60328-63) . 

Referente a la producci6n que he-
mos considerado de origen centro 
italico 0 lacial, las formas documen
tadas son las cazuelas altas tipo Cel
sa 79.28 (Alm 60328-68) y tipo Dra
mont D IV A, var. Alm 60357-13 (Jon
cheray 1974, Lam. 4a), ambos con 
un ejemplar. Respecto a la primera 
de ellas Aguarod (1991, 99) sugiere 
un origen en un area comprendida 
entre la Italia dei centro y dei sur. Sin 
embargo, no podemos asegurar la 
identidad de pasta de nuestro ejem-

~ 
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Figure 13 - Ceramica Comun Importada. 
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Figure 14 - Ceramica Comun Importada. 

Dentro de la Africana de Cocina clasica, y siempre con 
escasos individuos, tenemos representada formal
mente la cazuela alta, la cazuela baja y la tapadera, 
con un 10.25 % dei total de la ceramica comun impor
tada. Dentro de la Comun Importada Africana s610 
tenemos representadas formas que no van al fuego, 
con un repertorio compuesto por bol, cuenco, jarra, 
jarrita y olpe, que representan un 23.07 % dei total dei 
grupo de las importaciones de ceramica comun. 

En 10 que respecta a la producci6n clasica cabe 
destacar la tapadera Ostia Il, 302 (Alm 60328-69), con 
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dos ejemplares y las cazuelas Ostia Il, 306 (Alm 60455-
9) Y Ostia Il, 314 (Alm 60455-26), ambas con un unico 
ejemplar. La cazuela de borde bifido tipol6gicamente 
se asemeja mas a los tipos italicos que a los ejemplares 
propios de la producci6n africana, pero sus caracteri
sticas técnicas se corresponden claramente con la 
producci6n de africana clasica. La tapadera Ostia Il, 
302, tenemos un pertil completo por 10 que no ofrece 
dudas en cuanto a su adscripci6n tipol6gica. La cazuela 
Ostia Il, 314 posee el borde caracteristico de este tipo 
y la tipica pasta anaranjada y patina cenicienta. 
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Lo intesante de este pequeno conjunto de cerâmica 
africana es en su aspecta cronologico. De modo gene
rai, la constatacion de la lIegada a Valencia, aunque 
sea en porcentajes minimos, de cerâmica de cocina 
africana ya en época tardo-augustea, pues hasta ahora 
su presencia solo se habla detectado en contextos 
flavios (80-100/110) (Marin 1994, p. 163). De modo 
particular, retrotraer la cronologia dei tipo Ostia Il, 314 
al menos a finales dei Principado, pues hasta ahora 
solo se habia atestiguado inicialmente en contextos 
flavios de Ostia (Tortorella 1981, p. 218). 

De todo 10 anteriormente expuesto, a pesar de que 
los conjuntos augusteos que se han podido documen
tar en Valencia son, hasta la fecha, escasos,la tenden
cia general, tal como ocurre en otros lugares, es ade
lantar la presencia de algunos tipos de esta produccion 
a época de Augusto (Ostia) 0 a época julio-claudia 
(Tarragona) (Aquilué 1985, 1994). 

Por 10 que respecta al grupo de la Comun Importada 
Africana, para diferenciarla de la Africana de Cocina 
clasica, nos remitimos a 10 senalado anteriormente con 
respecta a su origen. Se caracteriza por una pasta 
granulosa pero fina, que varia dei beige rosado al 
marron-anaranjado y a veces gris reducido. Son per
ceptibles, a simple vista, abundantes puntos de cal y 
cuarzo redondeado, ambos de pequeno tamano, asi 
como finas particulas de mica. Presenta unos engobes 
de color crema-blanquecino 0 crema-grisaceo, y, en 
algunos casos, parece clara la adicion de agua de mar. 

Tipologicamente esta representado por un repertorio 
de mesa, con formas abiertas como bol (Alm 60328-
131) Y cuenco (Alm 60328-129; Alm 60328-130; Alm 
60455-31), y cerradas como jarra (Alm 60328-132), 
jarrita (Alm 60328-127 ; Alm 60328-128) y olpe (Alm 
60328-126). Aunque no hemos encontrado paralelos 
exactos, sr parece que en el norte de frica, concreta
mente en Cartago, hay formas locales que guardan 
bastante semejanza con las presentadas, especial
mente los bol es Fig. 4.2 nO 16 dei s. 1 d. C. y el tipo 4.2 
nO 19 de finales dei s. 1 a. C., 0 la jarrita Fig. 4.12 tipo 1, 
datada a finales dei s. 1 d. C. (Fulford y Peacock, 1994). 
Asimismo, tiene mucha similitud con aigu nos tipos 
documentados en Cartagena (Pérez Ballester et alii 
1994, fig. 11, 5-6), aunque los autores los consideran 
una produccion local. 

Importaciones deI Meditemineo oriental. 
Solo se ha podido identificar una jarrita de cuello largo 

y estrecho con un asa, de pasta hojaldrada, de color 
marr6n claro (Alm 60358-30), caracterizada por la a
bundancia de mica, muy similar a las producciones de 
las anforas monoansatas de Sardes. 

Ceramica comun local-regional (Tab. 13 y 14). 

Grupos de pastas segun la forma. 
Este grupo (Tab. 15) engloba una serie de produc

ciones, de cocina y de mesa, tanto de pastas oxidantes 
como reductoras, con superficies de coloracion oscura, 
negras 0 grises. 

Se han diferenciado los siguientes grupos de pastas 
atendiendo a sus caracteristicas macroscopicas : 

Pasta lA : oxidante, color marron-rosado, granulosa, 
dura. Desgrasante de cuarzos rojos, rosados, blanqueci
nos, grises y transparentes. Arenillas muy finas de color 
negro y puntos rojos de pequeno temano de tipo férrico, 
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NEP POR FORMAS 
FORMAS NEP %NEP 

1 jarra 7 9.09 
ollita 7 9.09 
lapadera 28 36.36 
olla 34 44.15 
pâlina 1 1.29 
TOTAL 77 100.00 

Tab.13. 

NEP POR TIPOS 
FORMA TIPO NEP %NEP 

jarra 60328·47 7 (100.00) (9.09) 
olllla 60328·57 2 (28.57) (2.59) 

60328·58 1 (14.28) (1 .29) 
60328-59 1 (14.28) (1 .29) 
60328-60 1 (14.28) (1.29) 
60328-61 1 (14.28) (1.29) 
60328-125 1 (14.2~l.(1.29) 

lapadera 60358-6 3 (10.71) (3.89) 
60455-10/53 22 (78.57) (28.57) 
60358-7 1 (3.57) (1.29) 
60328-49 1 (3.57) (1.29) 
60328-50 1 (3.57) (1.29) 

olla 60328-51 18 (52.94) (23.37) 
60328-53 13 (38.23) (16.88) 
60328-55 2 (5.88) (2.59) 
60455·11 1 (2.94) (1.29) 

palina 60328-62 1 (100.00) (1.29) 

Tab. 14 - El primer ( ) dei % NEP representa el % 
dei tipo dentro de la forma. 

El segundo ( ) dei % NEP representa el % dei tipo dentro 
dei conjunto de Cenimica Comun Local Regional 

algunos puntos de cal y mica moscovita muy fina. 
Pasta lB : similar a Pasta lA pero gris reducida. 
Pasta liA : oxidante, color marron-rojizo, pasta dura, 

granulosa. Abundantes cristales de cuarzo transpa
rente, aigu nos blancos y puntos de cal. 

Pasta liB : similar a Pasta liA, pero gris reducida. 
Pasta III : reductora, color gris claro, poco dura y 

granulosa. Desgrasante de puntos de cal y cuarzo, de 
pequeno tamano. 

La ceramica local 0 regional esta representada por 77 
ejemplares, 10 que supone un 11.37 % dei total de la cera
mica. Las formas representadas son: jarra (9.09 %), 
ollita (9.09 %), tapadera (36.36 %), olla (44.15 %) y 
patina (1.29 %), estos porcentajes se deben entender 
dentro dei conjunto de la cerâmica comun regional. 

El tipo jarra Alm 60328-47 se caracteriza por su boca 
trilobulada y un asa que arranca dei borde, cuerpo de 
tendencia ovoide y base concava. Es una forma cono
cida y caracteristica dei siglo 1 d. C. y parece que hay 

PASTA lA lB liA liB III 
jarra 5(26.31) 2 (3.92) 
ollila 2 (10.52) 4(7.84) 1 (25.00) 
I~adera 5(26.31) 22(43.1~ 1 (25.00) 
olla 7 (36.84) 22 (43.13) 2 (100.00) 2 (50.00) 1 (100.00) 
patina 1 (1.96) 

'T°JIIHA Tllta.HÉ! 1:«1181 liA TOJIIIIIB T91alili 
19 (2 •• 67) st (66.23) 2(2.59) 4(5.19) 1 (1.29\ 

Total 1: 70 TotaU!: 6 Toialolll: 1 
(90.90) (7_79) (1.29) 

Tableau 15 - El primer ( ) dei % NEP representa el % 
de la forma segun sea oxidante 0 reductora. 
El segundo ( ) dei % NEP representa el % 

de la forma dentro dei conjunto 
de las Ceramicas Comunes de Mesa (COX + CRM). 
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diversos centros de fabricaci6n en el Mediterrâneo 
occidental (Vegas 1973, p. 109), sin embargo nuestro 
tipo se diferencia de los otros por su carcterfstico cuello 
ancho y corto. Este tipo se documenta por primera vez 

60328·'8 

"' ] 7' 
60328-62 

en la ciudad de Valencia en estos niveles augusteos, 
no apareciendo en los niveles inmediatamente ante
riores de época tardo-republicana, muy posiblemente 
imita modelos itâlicos que sin embargo no se han 
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Figure 15 - Cerélmica Comun Local/Regional. 
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detectado en nuestras estratigrafias. Quizas esta forma 
evolucione hacia el tipo mas comun, probablemente 
al go mas tardfo (post-augustal), de cuello mas largo y 
estrecho y cuerpo bajo y ancho, documentado entre 
otros sitios en Cataluiia (Casas et alii, 1990 fig. 348-
352), en Emérita Augusta (Alvarado y Molano 1994, 
fig. 6) 0 en la Bética (Serrano 1994, fig. 11, 92), ejem
plares todos ellos fechados a partir de mediados dei 
sigle 1 d. C. En la zona de Alicante también aparece una 
forma mas proxima a nuestros· ejemplares, con una 
datacion amplia desde época de Augusto hasta inicios 
dei sigle III d.C. (Reynolds 1993, p. 96-97, lam. 2, 
ERW1.9). 

Dentro dei grupo de las ollas se han diferenciado 
cuatro tipos. El tipo Alm 60328-51, con 18 ejemplares 
representa el 52.94 %, se caracteriza por un cuerpo 
ovoide, labio horizontal engrosado de seccion cuadran
gular y base concava. Parece que imita al tipo italico 
LT 3c. Es un tipo que se detecta en los niveles tardo
republicanos de la ciudad (Marfn y Matamoros, 1994, 
Lam. 23.3). El segundo tipo en importancia, con 13 
ejemplares y el 38.23 % de las ollas, es Alm 60328-53 
(Alm 60328-54), definido por su borde diferenciado, 
exvasado con resalte interno marcado, que también 
parece copiar modelos italicos, concretamente LT 3d. 
El tipo siguiente (Alm 60328-55) con 2 ejemplares y el 
5.88 %, destaca por su gran tamaiio y al igual que el 
precedente tiene el borde diferenciado y exvasado con 
resalte interno marcado, imitando claramente modelos 
italicos. Por ultimo, el tipo Alm 60455-11 , documentado 
escasamente, 1 ejemplar que representa el 2.94 % de 
las ollas, se caracteriza por el borde exvasado de 
seccion subtriangular y escalon interno. 

El grupo de las ollitas, con 7 ejemplares, representa 
el 9.09 % dei total de la Ceramica Comun Local-Regional. 
Hay una gran variedad en cuanto a sus bordes, pero 
en Ifneas generales se caracterizan por sus bordes 
exvasados, cuerpo de tendencia ovoide que a veces 
marca una carena al final dei cuello (Alm 60328-58), y 
base concava (Alm 60328-57). Este grupo imita a las 
producciones ibéricas y no parecen destinadas al fue
go. Hay paralelos en la propia ciudad en una fosa votiva 
dei s. Il a. C. y parecen tener continuidad en época 
imperial (Marfn y Matamoros 1994, 85, Lam. 26,3-6). 

En el grupo de las tapaderas también hay gran varie
dad, sin embargo destaca por su numero (22 ejem
plares) el tipo Alm 60455-10/53. 

La ûltima forma documentada es la patina (Alm 60328-
62), escasamente representada (1 ejemplar), que se 
caracteriza por su base plana, cuerpo poco profundo y 
borde marcado por una profunda acanaladura exterior. 

Cenimica comun : comun oxidante -COX-
y reductora de mesa -CRM (Tab. 16). 

Es el grupo mas numeroso con 211 ejemplares esti
mados y el 31.16 % dei total de la ceramica. Agrupa 
tanto ceramica oxidante (91 .94 %) como reductora 
(8.05 %) Y engloba diferentes formas no destinadas al 
fuego y que no presentan ninguna caracterfstica en 
cuanto a sus pastas para poderlas adscribir al grupo 
de las importaciones, y no hay que descartar que 
algunas de ellas sean producciones locales 0 regio
nales. 

En el grupo de las oxidantes destaca por el numero 
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PASTA FORMA NEP %NEP 
QXlD~TE (9.1.94 %) BOL 2 (1.03) (0.94) 

CUENCO 6 (3.09) (2.84) 

PTERA 2 (1.03) (0.94) 

PLATO 17 (8.76) (8.05) 

TAPADERA 6 (3.09) (2.84) 

MORTERO 1 (0.51) (0.47) 

OLLA PROV/S/N 3 (1.54) (1.42) 

OLPE 1 (0.51) (0.47) 

JARRA 18 (9.27) (8.53) 

JARRA VEGAS 44 102 (52.57) (48.34) 

JARR/TA 11 (5.67) (5.21) 

/NDETER, 25 (12.88) (11.84) 

l'QTAL.eQ)( t94 (lQMO) (91.!Hl 

Rf'OUCTQI'lA{!I,05 ~ CUB/LETE 4 (23.52) (1.89) 
PTERA 1 (5.88) (0.47) 

TAPADERA 3 (17.64) (1.42) 

JARRA 1 (5.88) (0.47) 

JARR/TA 2 (11.76) (0.94) 

GUTTUS 1 (5.88) (0.47) 

/NDETER. 5 (29.41) (2.36) 
1 

i 

l'OTALCI'lM 1.7 WOMO) (MS) 1 

TôtAL CQX",CRM 211 (100.00) (l00M) 1 

Tab. 16 - El primer ( ) dei % NEP representa el % 
de la forma segun sea oxidante 0 reductora. 

El segundo ( ) dei % NEP representa el % de la forma 
dentro dei conjunto de las Ceramicas Comunes de Mesa 

(COX + CRM) 

de individuos la jarra tipo Vegas 44 0 asimilable, con 
102 ejemplares estimados (Alm 60455-46). 

También aparecen otro tipo de jarras con cuello cilin
drico y largo, con dos as as (Alm 60328-154), jarritas de 
un asa (Alm 60328-159) y el pequeiio olpe (Alm 60328-
155). 

Dtras formas a destacar son el bol tipo Alm 60328-
144, de borde recto diferenciado y pie anillado corto; 
el gran cuenco de borde subtriangular y base ligera
mente concava, tipo Alm 60328-134 ; la olla de provi
siones de borde vuelto y decoracion de digitaciones, 
tipo Alm 60328-145 ; el plato de borde blfido tipo Alm 
60328-142 ; el plato de borde reentrante y pie corto 
anillado tipo Alm 60328-139 y las tapaderas, tipos Alm 
60328-146 y 148. 

En el grupo de las reductoras destacar los cubiletes 
(Alm 60328-165 y 166) que suelen presentar las super
ficies bruiiidas, de los que no hay que descartar un 
origen catalan; la pequeiia patera (Alm 60358-28/29) ; 
la tapadera de borde diferenciado y ranura interna (Alm 
60455-16) y el guttus con decoracion a ruedecilla, pico 
vertedor y asa (Alm 60328-167). También se han docu
mentado unos pocos y pequeiios fragmentos de posi
bles jarras y jarritas. 

OTRAS CERÂMICAS 
y MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Se recuperaron escasos fragmentos de dolia que 
representan el 0.14 % dei total de la ceramica, 2 opér
culos de anfora (0.29 %) Y dos tejuelos (0.29 %) recor
tados de anforas béticas. También hay que destacar la 
presencia de 15 pondera ceramicos, mayoritariamente 
troncopiramidales (60328-95) 0 paralelepipédicos 
(60328-96 y 97). 

Del mismo modo se documentaron diversos mate
rial es de construccion, tégulas, fmbrices, ladrillos, es
tuco, piedra, etc. (4.49 % dei total de materiales). 
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VIDRIO 

De vidrio se han recobrado cinco piezas que repre
sentan el 0.66 % dei total de materiales exhumados en 
el pozo. Las formas representadas son un ejemplar de 
removedor de cuerpo estriado Isings 79 (Alm 60328-
216),y 3 ejemplares de bol sencillo con acanaladuras 
internas y paredes exvasadas (Alm 60328-213, 214 Y 
215), de color azul marino, am bar amarillento yambar 
oscuro respectivamente, todos ellos asimilables al tipo 
Hayes Fig. 1, 42-44 (1975). Asimismo, se recuper6 un 
fragmenta de base de color verde dorado (Alm 60328-
217) de forma indeterminada. 

Como puede comprobarse el vidrio es muy escaso y 
creemos que puede responder, como se ha comentado 
al hablar de la producci6n de Paredes Finas, a que en 
estos momentos el vidrio serfa un producto escaso y 
caro, probablemente debido a que mayoritariamente se 
trata de exportaciones dei Mediterraneo oriental, tal 
como 10 prueba la procedencia, al menos, de los boles 
Hayes tipo 42-44, para los cuales se propone un origen 
de Siria-Palestina (Hayes 1975). Este autor establece 
una evoluci6n tipol6gica basada en el fondo, el grosor 
de las paredes y la profundidad de las acanaladuras. 
Basandonos en los dos ûltimos criterios, la delgadez 
de las paredes de los ejemplares documentados nos 
acercan al grupo mas tardfo, con una cronologfa cen
trada en 105 an os finales dei siglo 1 a. C. y primeros anos 
dei siglo 1 d. C. 

RESTOS FAUNISTICOS 

La muestra faunfstica analizada forma parte de los niveles estrati
graficos 60297,60313,60326,60328,60357,60358 Y 60455, perte
necientes todos ellos al pozo objeto de estudio. 

Un primer analisis dei mate rial indicé la pertenencia de las diferentes 
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unidades a un mismo paquete éseo. Ademas, la datacién a través de 
los restos ceramicos confirmé la uniformidad deposicional de los 
desperdicios alimenticios. 

Mediante el estudio arqueozoolégico, se pretende caracterizar la 
tafocenosis de esta acumulacién, estudiando el proceso carnicero 
desarrollado. 

Este trabajo forma parte de otro mas amplio, que tiene como base 
la aproximacién econémica, sobre todo a nivel diacrénico, a las 
diferentes sociedades que han ocupado la ciudad desde el momento 
de su fundacién . 

La asignacién de los diferentes fragmentos a familias 0 a especies 
determinadas se ha IIevado a cabo con la ayuda de material de 
referencia. Con posterioridad, los huesos fueron clasificados segûn 
las diversas unidades anatémicas y segûn sus lados corporales perti
nentes . 

Se ha cuantificado el material, estableciendo el N.A. y el N.M.1. a 
través dei hueso mas representado dei conjunto, teniendo en cuenta 
también su situacién corporal. 

La separacién entre ove jas y cabras (Boessneck 1980) se ha reali
zado en los casos que ha sido posible, teniendo en cuenta siempre la 
elevada fracturacién a la que han sido sometidos los restos. 

El establecimiento de las edades de muerte en ovicapridos (Deniz y 
Payne 1982), suidos (Bull y Payne 1982) y bévidos (Altuna 1980), se 
ha basado en los niveles de erupcién y desgaste dental. La lectura dei 
grado de sinéstosis 0 de fusién epifisaria (Silver 1980), ha completado 
el cuadro de edades de muerte. 

Especies representadas. 
El total dei material faunfstico asciende a 3112 fragmentos, de los 

cuales se han podido identificar 1929 restos. Los restantes 1183 no 
identificados pertenecen en su gran mayorfa a fragmentos de diatisis, 
esquirlas éseas de reducido tamaiio y a cuerpos de costillas, sin sus 
correspondientes zonas articulares. 

El estudio taxonémico ha tenido en cuenta la divisién por unidades 
estratigraficas, pero dada la uniformidad de la muestra, se presenta 
aquf agrupado (Tab. 17). 

Se observa un predominio de especies domésticas sobre silvestres. 
El cerdo (Sus domesticus) es la especie mas representada. Todos los 
restos de suidos han si do catalogados dentro dei morfotipo doméstico, 
no apareciendo ningûn resta de Sus scropha. En un segundo término 
aparecen los ovicapridos, reparti dos en ovejas y cabras, con una 
proporcién de 2/1, favorable a las primeras. La presencia de bévidos 
es claramente marginal. 

En cuanto a las aves, la mayor parte de los restos pertenecen a gallos 
(Gallus domesticus) . 

El predominio de suidos sobre ovicapridos se opone claramente a 
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Especies representadas N.R. N.M.I. 

Sus domesticus 843 48 

Ovicapridos 560 31 

Ovis aries 71 11 

Capra hircus 31 6 

80S taurus 32 1 

Av"auna 22 3 

To.tal domésticos 1457 100 
Cervus e/aphus 7 1 

Orlcto/agus cunicu/us 30 5 

Malaco/auna continental 398 398 

Malaco/auna marina 31 31 

letio/auna 6 1 

Tptalsilvestres 472 436 

Tab. 17 - N.R. identificados y N.M.I. por especies. 

10 visto para época ibérica y romano-republicana en algunas zonas 
(Martfnez 1987 ; Martfnez y Cegarra 1994), donde la relacion se 
invierte. 

Las especies silvestres son minoritarias, ya que los val ores se 
presentan aumentados por los restos malacologicos. 

Los aportes silvestres son completamente esporadicos (cérvidos y 
lagomorfos), 10 que vincula aun mas la muestra faunfstica hacia un 
caracter mayoritariamente doméstico. 

Representacion de unidades anatomicas. 
Se han establecido los porcentajes referentes a la infra-suprarrepre

sentacion de las diferentes unidades anatomicas, teniendo en cuenta 
cada especie determinada. La consecucion de este fndice esta rela
cionada con el proceso carnicero y el grade de preservacion segun la 
propia morfologfa dei resto. 

En los suidos, los val ores mas destacados se concentran en las 
hemimandibulas y maxilares. Una representacion similar se observo 
en el estudio de una charcuterfa romana en Aix-en-Provence (Leguil
loux 1997), pero en este casa la presencia de restos apendiculares 
era inexistente y por tante no podemos relacionar ambas actividades. 

Volviendo a nuestro material, los restos apendiculares mantienen 
valores medios. Los restos dei esqueleto axial aparecen infrarrepre
sentados. Esto ultimo hay que relacionarlo con una intensa actividad 
carnicera sobre esta zona, que produce una elevada fragmentacion 
de los huesos y una posterior y muy reducida presencia. 

En los ovicapridos los porcentajes son muy similares a los descritos 
en los cerdos. En este casa hay una reducida presencia de maxilares. 
Los fragmentos molariformes que han aparecido sueltos, pertenecen 
en su gran mayorfa a maxilares, 10 que puede explicar sus bajos 
porcentajes, debido a la fragmentacion de los cuerpos alveolares 
superiores. 

La representacion de las otras especies adquiere un caracter arbi
trario por su reducido N.M.1. Su aporte a la dieta es poco significativo. 

Edades de muerte. 
Se han establecido sobre los dos grupos mayoritarios : sui dos y 

ovicapridos. Para los cerdos se ha seguido el trabajo de Bull y Payne, 
aunque hay que tener presente que los grupos de edades establecidos 
se han lIevado a cabo sobre jabalfes. En muchas ocasiones las 
diferencias entre los tipos silvestre y doméstico no es tan importante, 
existiendo desde el punta de vista dental diferencias debidas al tipo 
de alimentacion. Con todo, las edades propuestas por los autores para 
jabalfes, pueden ser retrasadas ligeramente para equiparar las etapas 
de erupcion y desgaste a las dei cerdo doméstico. 

Las edades de muerte predominantes son la de los grupos 2 (19-23 
meses) y 3 (31-35 meses), propuestas por los autores. Aunque si 
retrasamos éstas para equipararlas a los valores dei cerdo doméstico, 
pOdemos hablar de dos grupos de muerte mayoritarios, entre el ano y 
media y los tres aiios de edad. El grupo de denticiones deciduales 
junto al de viejos es menos importante. Esta relacion se confirma a 
partir dei estudio dei estado de fusion de las epffisis. 

Respecto a los ovicapridos hay un predominio dei grupo de edad de 
1 a 2 aiios, seguido a poca distancia dei de 2 a 3 aiios. Parece que 
contamos con una pau ta de sacrificio en torno a los subadultos. En un 
segundo piano se situan los adultos (grupos de 3 a 4 y de 4 a 6 aiios) 
y los infantiles (grupos de 0 a 2 y de 2 a 6 meses). Los restos de 
animales viejos son esporadicos y minoritarios. 

Proceso carnicero y alteraciones no antropicas. 
Aquf se presenta el desarrollado sobre suidos por ser la especie 

sobre la que se actua de forma mayoritaria. 
En las hemimandibulas se documentan dos tipos de fracturas, por 

una parte el que afecta al proceso molar mandibular a la altura 
normalmente dei P4 0 M1. El otro modelo afecta al ramus mandibular 
o incluso puede lIegar al proceso coronoide y condilo mandibular. Este 
hecho no puede explicarse a través de una técnica carnicera c1ara
menmente definida ya que no aparecen seiiales 0 marcas que indi
quen esta actividad antropica. Las vinculamos a procesos postdepo
sicionales. 
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En los maxilares, los fragmentos mayoritarios comprenden la se
cuencia M1-M3 0 se fracturan a la altura de la sutura palatina. Esta 
zona al menos se fracciona en tres fragmentos por lado, aunque no 
se han detectado Ifneas de cortes claras. Las unicas fracturas docu
mentadas con c1aridad en el craneo son las que recorren la sutura 
sagital en sentido longitudinal. Como consecuencia, se obtienen mi
tades craneales (sinus). 

En el esqueleto postcraneal, en el humera destacan las fracturas 
distales de Ifneas oblicuas. Presentan también marcas transversales 
de cuchillo sobre la diafisis, debido a intentos fallidos. En la ulna 
predominan las fracturas proximales, casi siempre a la altura de la 
incisura troclear 0 por debajo de ella. Las marcas transversales en el 
olecraneon también aparecen. 

La tibia se caracteriza por un elevado porcentaje de fracturas me
diales, con Ifneas de fractura rectas yel radio por fracturas proximales 
oblicuas. El fémur aparece poco y sus fracturas son proximales 0 
mediales. 

En la escapula se dan fracturas en el cuerpo un poco por encima de 
la finalizacion dei acromion. 

El coxal presenta una fracturacion poco definida en tipos. Destacan 
marcas transversales a la altura dei cuello 0 dei ala iliaca, sobre todo 
en cara medial. Los metapodios son muy poco fracturad6s. 

Las marcas de perros son muy escasas. Aparecen dentelladas y 
horadaciones en un resta mandibular infantil a la altura dei proceso 
molar mandibular y en un metapodio que ha sido sistematicamente 
mordisqueado. Las marcas de fuego son minoritarias. 

En conclusion, se trata de un pozo dividido en siete niveles estrati
graficos que responden a una unica acumulacion, ya que los restos 
de niveles superiores coinciden en sus Ifneas de fractura con otros 
restos de niveles inferiores. Contamos ante un c1aro predominio de 
especies domésticas, donde destaca el cerdo, al parecer con mayor 
numero de ejemplares machos que hembras. 

Las edades de sacrificio en suidos y ovicapridos se centran en 
animales subadultos 0 adultos jovenes. 

Cabe vincular el origen y caracterizacion de la tafocenosis al hombre, 
siendo minoritaria la actuacion de canidos. 

Las pau tas carniceras y la representacion anatomica difieren de las 
de un establecimiento carnicero. El hecho de que el cerdo sea la 
especie mas representada no coincide con el espectro taxonomico 
general de esta época, don de un posible basurero albergarfa una 
mayor proporcion de restos de ovicapridos. Los materiales no parecen 
responder, pues, a los desperdicios de un basurero 0 dei procesado 
de una carnicerfa. Mas bien se trata de unos restos que fueron objeto 
de con sumo antropico y que inmediatamente serfan arrojados al pozo. 
No hay que olvidar la potencia de la acumulacion y el breve espacio 
de tiempo en el que se produjo ésta. 

CONCLUSIONES 

Este conjunto de materiales tardo-augusteos 10 po
drfamos comparar con el pecio de Grand Ribaud D, 
fechado entre 8 a.C. y 9 d.C., al presentar un conjunto 
de aretinas como las de Haltern. En el pozo encontra
mos la mayorfa de las formas recuperadas en este 
naufragio (C-4, 13, 14, 18.2, 22.1 Y 23.1), donde tam
bién aparecen otras mas modernas, como la C-26.1 y 
la 33.1 y alguna mas antigua (C-10), con 10 que su 
paralelismo con Haltern es evidente, asf como, por 
ende, su posterioridad a este dep6sito de Valencia. Las 
anforas de este barco son en su mayor parte Dr. 2-4 
italicas, pero también aparecen Dr. 2-4 y 7-11 hispani
cas (Hesnard et alii 1988), que también encontramos 
en el pozo. Otro pecio de los primeros anos dei s. 1 d.C. 
serfa el de Ladispoli, con sigillata aretina de este 
momento, anforas Dr. 2-4 y Hait. 70 y barniz rojo 
pompeyano (Gianfrotta y Hesnard, 1987), 10 que 
también encuentra su correspondencia en el relleno 
de este pozo. 

Un importante dep6sito de materiales de esta misma 
época apareci6 en la Longarina, cerca de Ostia. Se 
fecha muy a principios dei s. 1 d.C., a partir de las 
numerosas piezas de sigillata aretina, con 80 marcas, 
de las que solo 1 es in planta pedis, y el resto rectan
gulares 0 circulares, por 10 que se podfa datar entre el 
10 Y el 20 d.C. De entre las casi 200 anforas que se 
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recuperaron, se encuentran practicamente las mismas 
formas (Hesnard 1980) que en el pozo de Valencia, con 
10 que vemos corroborado de nuevo la dataci6n a fines 
dei reinado de Augusto. 

El haber podido delimitar con claridad la formaci6n de 
este numeroso conjunto ceramico dentro de una estre
cha franja temporal, que estaria entre el 5 a.C. y el 5 
d.C. 0 entre el1 y el10 d.C., es la principal aportaci6n 
ceramol6gica de este extraordinario dep6sito arqueo-
16gico. A otro nivel, a partir de esta misma conclusi6n 
cronol6gica y teniendo en cu enta las mismas caracte
rfsticas mortol6gicas dei relleno, su ubicaci6n urbana y 
el contexto arqueol6gico general de Valencia en la 
etapa augustea, se puede IIegar a proponer una serie 
de consideraciones a tener en cuenta que transcienden 
10 que es el mundo de las ceramicas. 

Antes de intentar conocer el significado y las con se
cuencias de todo este conjunto de materiales hay que 
recordar una serie de aspectos de diversa indole: 

- la abundancia de cap as de ceniza y carbones en 
bue na parte dei relleno dei pozo. 

- la gran cantidad de ceramica recuperada, de la que 
se han IIegado a individualizar 677 piezas, que no 
fragmentos, y el buen estado de conservaci6n general 
de las mismas. 

- la gran cantidad de ceramica de mesa, sobre todo 
copas y vasos de beber, entre los que hay aigu nos 
calices en diversas producciones (sigillata aretina, pa
redes finas, ibérica), asi como la extraordinaria abun
dan ci a de jarras (Vegas 44) probablemete relacionadas 
con el escanciado de liquidos. 

- el an6malo predominio de los suidos entre la nume
rosa fauna recogida. 

- el estrecho y bien definido margen cronol6gico, entre 
5 y 10 anos, de las ceramicas, 10 que habla de la 
homogeneidad dei conjunto y de la rapidez dei proceso 
de colmataci6n. 

- la curiosa coincidencia de un hacha y la abundancia 
de cerdos, con la lucerna que representa el sacrificio 
de un suido. 

Todo loexpuesto no encaja muy bien en darle a este 
relleno una finalidad utilitaria y cotidiana, ya que si se 
querfa cegar el pozo hubiera sido mas facil hacerlo con 
escombros y desechos de material de construcci6n 0 
simplemente con tierra. Por el contrario, la respuesta a 
la existencia de este peculiar conjunto, es mas facil 
explicarla si recurrimos a otra posibilidad, no por mas 
rara menos factible, como seria el suponer que esta
mos ante un dep6sito ritual. Este tipo de episodios no 
eran nada extranos en el mundo romano y se manifie
stan bajo un amplio repertorio formai (Merrifield 1987 ; 
Woodward 1992). De hecho, en Valencia ya se han 
identificado algunos muy claros, relacionados siempre 
con el momento de la fundaci6n de la ciudad republi
cana (Marin y Matamoros 1994. Ribera 1995). Tai vez, 
el origen de este supuesto dep6sito votivo también se 
corresponda con la fundaci6n de la ciudad, aunque en 
esta ocasi6n seria otra, la construida sobre los es
combros y las ruinas de la primera, la que fue arrasada 
por Pompeyo en el 75 a.C. (Ribera y Calvo 1995). De 
hecho, en Valencia, practicamente no aparecen mate
riales que se puedan fechar entre esa destrucci6n y el 
relleno dei pozo, mas 0 menos, entre 75 y 10 a.C. AI 
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mismo tiempo, podrfa ser significativo el fen6meno 
inverso, que a partir de las fechas que nos da el relleno 
dei pozo, vuelven a encontrarse materiales y los prime
ros indicios constructivos de que la ciudad vuelve a 
habitarse (Ribera 1981 y 1998). 

Relacionando 10 que acabamos de exponer, habria 
que conjeturar que todos estos materiales procederfan 
de varias pero continuas ofrendas votivas 0 de un unico 
sacrificio ritual, a cuyo final, todos los utensilios usados 
en él deberfan ser enterrados, al ser considerados 
impuros y contaminantes (Merrifield, 1987). Esto ultimo 
explicarfa la presencia de la fauna y dei hacha, cuya 
forma recuerda a las que se usaban en las carnicerfas 
(Dosi y Schnell 1986, 73), Y también la abundancia de 
cenizas y carbones y la aparici6n de toda la vajilla 
utilizada durante todo el proceso, desde los contene
dores (anforas de vine y garum) a las piezas de cocina 
y mesa. El predominio dei cerdo, de los que se han 
contabilizado un numero minimo de 48 ejemplares, 
concuerda bien con esta posibilidad, si recordamos que 
era un animal especialmente apreciado para los sacri
ficios, 10 que explicarfa su predominio aquf sobre los 
ovicapridos, que siempre son los que mas abundan en 
los niveles de la época romana. Otro ejemplo cercano 
dei use ritual dei cerdo, 10 tendriamos en las ofrendas 
de algunas tumbas de época republicana de la necr6-
polis de la calle Quart, en el cemente rio occidental de 
Valencia, donde constituyen una inequivoca prueba de 
la filiaci6n italica de los primeros pobladores de Valen
cia (Guerin et alii 1998). 

El volumen y la cantidad de piezas de este an6malo 
dep6sito supera, con creces, al dei resto de los otros 
dep6sitos similares conocidos en Valencia (Marfn y 
Matamoros 1994 ; Ribera 1995), que fueron cons ide
rados de indole mas privada que publica. Por el contra
rio, para este caso, serfa factible imaginar un sacrificio 
u ofrenda de caracter mas general, habida cuenta que 
participarfan muchas personas y a que tendrfa lugar en 
una zona publica. En la misma area urbana donde se 
encuentra el pozo se alzaron edificios publicos relacio
nados con el agua, caso de las termas ubicadas al 
oeste y la gran cisterna situada al norte (Escrivà y 
Ribera 1993 ; Ribera 1993). 

No se puede precisar si el pozo quedarfa total mente 
rellenado en este momento, ya que su parte superior, 
en un espesor de 2 m apareci6 muy alterada por 
rellenos medievales y de la antigüedad tardia. En todo 
caso, cuando, a fines dei s. 1 d.C., se construy6 encima 
de la antigua cisterna septentrional un gran edificio 
hidraUlico, seguramente un Ninfeo (Pià 1996), éste no 
solo respeto el pozo si no que hizo coincidir su Ifnea de 
fachada meridional con la pared norte dei pozo. Por 10 
tanto, es probable que siguiera a la vista durante el 
periodo imperial, aunque se puede dudar que aun 
estuviera en use, habida cuenta que en este periodo 
ya estaria bastante rellenado y a que ya funcionaria el 
acueducto, que tenia su Castellum aquae a unos po
cos m. hacia el sur (Pereira 1979, p. 48). No deja de 
ser significativo, que sobre esta zona hidraulica de la 
etapa republicana se construya otra vinculada a un 
culto acuatico, dei cual se tiene también constancia 
epigr8.fica (Pereira 1979, p. 27). La presencia de edifi
cios publicos relacionados con fuentes y pozos es al go 
frecuente en el interior de muchas ciudades, tanto de 
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las Galias (Nîmes, Glanum ... ) como de Hispania (Belo, 
Valeria ... ) y en muchas su mismo origen estaba rela
cionado con estos pozos 0 nacimientos de agua, que 
solfan ser objeto de especial atenci6n y veneraci6n. En 
nuestro caso, nos quedarfa la du da sobre si el objeto 
de la ofrenda fue venerar las aguas dellugar 0 un acto 
propiciatorio iniciatico de los nuevos habitantes, 6 am
bas cosas a la vez. El primer casa esta bien repetido a 
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* * * 
DISCUSSION 

Président de séance: J.-M. SEGUIER 

Jean-Marc SEGUIER : Merci pour cette communication envisagée d'un point de vue social. 
Christian VERNOU: Vous avez dit que le comblement du puits appartenait, à priori, à une même phase; comment 

en êtes-vous arrivé à cette conclusion car le matériel ne paraÎt pas totalement homogène? Ne connaissant pas le 
site, on aurait tendance à dire qu'il y a peut-être une succession de phases. 

Alberto RIBERA: Nous avons pu distinguer beaucoup de niveaux mais entre les uns et les autres le matériel 
montre que le comblement s'est fait en très peu de temps, peut-être la même année ou en quelques années. C'est 
un lieu très fréquenté par les premiers habitants, à une quinzaine de mètres de la Via Augusta et, dans la 
stratigraphie, nous n'avons pas pu différencier des étapes chronologiques; par exemple, le matérielle plus ancien 
apparaÎt dans la même couche que l'arétine classique; cette arétine classique se retrouve d'ailleurs en bas comme 
en haut du comblement et il y a peu d'arétine à marques radiales. La fouille s'est achevée en décembre 1997 et il 
faut encore faire l'inventaire précis de ces 8 m3. 

Maria José PENA : Compte tenu des évènement historiques qu'à connue cette région, après le massacre des 
habitants de Valence par Pompée, il faut penser qu'il s'agit ici d'une deuxième phase de repopulation. 

Alberto RIBERA: Je parlais seulement d'une possibilité d'interprétation pour une fouille qui s'est terminée il y a 
six mois; ce congrès est l'occasion de faire un rapide bilan sur ce puits. 

Maria José PENA : Nous sommes tout à fait d'accord! 
Alberto RIBERA : La conclusion est peut-être rapide pour contredire la version d'une coupure entre l'époque 

républicaine et l'époque imprériale. Ce puits est peut-être la preuve qu'il y a une continuité. Avant, je pensais qu'il 
n'y avait pas de clairs indices archéologiques de la continuité; or, ici, nous trouvons les premiers indices d'une 
continuité entre les habitants italiques qui ont été massacrés, car peut-être y eut-il des survivants, quand Pompée 
reprend sa route. Mais on a pu aussi envisager un repeuplement. 

Maria José PENA : Nous sommes d'accord. Je pense aussi qu'il y a une certaine continuité en prenant en compte 
d'autres critères, comme l'épigraphie, qui montrent qu'il y a une survivance des noms de l'époque républicaine -et 
pas seulement SERTORIVS-, une survivance des noms qui sont des noms italiques. Comment? Où ? Cela, je ne 
le sais pas. 
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