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Resumen

En los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas de investigación sobre el entorno marítimo de la actual ciudad de Cádiz, entre 
las cuales destacan los proyectos de prospección desarrollados en La Caleta y bajos adyacentes (2008-2010), que han permitido estudiar un 
conjunto de yacimientos y objetos que se data desde época fenicia arcaica hasta más allá de la Tardía Antigüedad. Entre estas actividades 
se sitúa también un estudio sistemático de la documentación de archivo y de materiales inéditos de época antigua de diversa procedencia 
depositados en el Museo de Cádiz (2017-2019). Los trabajos en el museo han permitido documentar y analizar un significativo número de 
ítems entre los cuales las ánforas de datación republicana son uno de los grupos más significativos. Se presenta un avance de su estudio, 
como la identificación de varios ejemplares itálicos estampillados y la determinación de orígenes variados para estas producciones.
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AbstRAct

In recent years several research projects have been developed on the maritime environment of the current city of Cadiz, among which the 
survey field seasons developed in La Caleta and neighboring shoals (2008-2010) stand out and made possible to study of a group of deposits 
and objects that date from Phoenician times to beyond Late Antiquity. Among these activities, also a systematic study of the unpublished ar-
chival documentation and materials concerning numerous finds dating to Antiquity has been conducted at the Museum of Cadiz (2017-2019). 
The research at the museum has made it possible to inventory and study a significant number of items among which the Roman Republican 
amphorae are one of the most significant groups. A first summary of the results of the study is presented here, including novelties such as the 
identification of several stamped vessels and of diverse provenance areas for these transport amphorae.
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INTRODUCCIÓN.
OBJETIVOS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Que la Bahía de Cádiz en la Antigüedad fue un centro 
portuario de primer nivel y que la economía de las comu-
nidades asentadas en ella desde la época fenicia dependió 
en gran medida de los recursos marinos y del comercio 
marítimo son hechos ampliamente conocidos y contrasta-
dos por fuentes escritas y materiales. La simbiosis con el 
océano fue tal que, en época tardorrepublicana, según rela-
ta Estrabón (Str. III, XX), “muchos de sus habitantes resi-
dían en el mar”, dando cuenta de que el trasiego de gentes, 
ideas y mercancías a través de los puertos gaditanos era la 
principal actividad de los habitantes de Gades. Sin embar-
go, a pesar de esta indudable importancia histórica, la ca-
racterización arqueológica del entorno paleogeográfico, de 
las infraestructuras portuarias y de los bienes objeto de 
intercambio se encuentra aún en una fase inicial. 

En relación con este último aspecto destaca la esca-
sez de datos relativos a pecios antiguos documentados en 
el entorno de la bahía, así como la no menos importante 
carestía de información sobre los productos que podrían 
haber transportado prioritariamente los buques que par-
tían o arribaban a Gadir/Gades (al menos aquellos cuya 
conservación permite su análisis, como es el caso de las 
ánforas y sus contenidos). En el último decenio se han 

desarrollado diversas iniciativas de investigación sobre 
el entorno marítimo de la actual ciudad de Cádiz y en 
general de la bahía gaditana destinadas en buena medida 
a paliar estos déficits. Entre ellas cuales destacan los pro-
yectos de prospección (2008-2010) desarrollados en La 
Caleta y los bajos adyacentes situados al norte de la ciu-
dad de Cádiz (Higueras-Milena y Sáez 2014; 2018, entre 
otros), así como los resultados de las recientes excavacio-
nes y sondeos geotécnicos efectuados en el Edificio El 
Olivillo (Bernal et al., 2019a) y en Valcárcel (Bernal et 
al. 2020) (fig. 1). La publicación de estos trabajos, y de 
otros en curso tanto en tierra como en el ámbito subacuá-
tico, permitirán en los próximos años desde una perspec-
tiva diacrónica refinar notablemente nuestra imagen de 
las infraestructuras portuarias, fondeaderos y la evolu-
ción geomorfológica del entorno insular septentrional, 
ampliando el número de yacimientos conocidos y contri-
buyendo a la caracterización de los ítems involucrados en 
este trasiego comercial desde época fenicia arcaica hasta 
más allá de la Tardía Antigüedad.

Como complemento a este conjunto de actividades de 
campo desarrolladas desde el año 2008, y en particular al 
estudio de los yacimientos del entorno de La Caleta impul-
sada por el CAS-IAPH entre 2008 y 2010, desde el año 
2017 se ha desarrollado un estudio sistemático de la docu-
mentación de archivo y de materiales inéditos de época 

Fig. 1. Situación esquemática 
de la bahía gaditana y su 
entorno en la etapa 
tardopúnica, con indicación de 
la ubicación de los principales 
yacimientos citados en el texto 
y de las principales vías 
marítimas de conexión con el 
Ródano e Italia (en recuadro): 
1. La Caleta y bajos 
adyacentes;
2. El Olivillo;
3. Valcárcel;
4. Verinsur;
5.Málaga;
6. Cartagena;
7. Ibiza;
8. Marsella;
9. Roma;
10. Toulouse.
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antigua de diversa procedencia depositados en el Museo 
de Cádiz, prestando especial atención a aquellos documen-
tados en La Caleta o los bajos aledaños. Este trabajo ha 
considerado desde una perspectiva tipológica y arqueomé-
trica el análisis de todo tipo de ítems de época fenicia, pú-
nica y tardopúnica, revisando la cronología, la función 
atribuida a los diversos objetos y su procedencia (es decir, 
los lugares donde fueron fabricados). El trabajo ha inclui-
do series ya célebres en la historiografía local, como las 
conocidas anforillas púnicas, los quemaperfumes y las te-
rracotas prerromanas, que habían sido objeto de atención 
en trabajos precedentes (significativamente, Muñoz 1993), 
pero sobre todo ha comportado el reestudio o la documen-
tación por primera vez de un nutrido conjunto de ánforas 
de transporte cuya cronología puede situarse entre los ss. 
VI y I a.C., en su mayoría rescatados de las aguas en el 
entorno de La Caleta y que proporcionan por tanto una 
preciosa información complementaria a los restos docu-
mentados en contexto en las prospecciones más recientes 
u otras colecciones museísticas (Sáez et al. 2016).

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el conjun-
to de envases de transporte que se pueden fechar en la 
época republicana y que presentan tipologías itálicas o 
“romanizadas”, que incluye tanto piezas importadas 
como producciones locales o provinciales de tipología 
“romanizada” (los envases fenicio-púnicos serán objeto 
de otros estudios específicos, tanto los de tamaño están-
dar como las miniaturas). Entre las ánforas objeto de es-
tudio se encuentran ejemplares de tipos diversos (grecoi-
tálicas, Dressel 1A, Dressel 1C, Dressel 21/22, Lambo-
glia 2, Ovoide Gaditana, Ovoide 1, PE-24/25, etc.), que 
proceden tanto de La Caleta y su entorno marítimo como 
de otras localizaciones no precisadas en los inventarios 
del museo gaditano. En conjunto, y en especial aquellos 
que cuentan con datos de contexto, permitirán una apro-
ximación al poco conocido tráfico portuario de la Gades 
pre-imperial, y en unión de las mucho más numerosas 
ánforas púnicas tardías locales (de formas variadas: 
T-9111, T-7433, etc.), harán posible examinar la evolu-
ción de la economía marítima de la bahía gaditana entre 
la fase tardopúnica y el Principado y el uso de espacios 
como el canal de La Caleta y los bajos cercanos como 
espacios portuarios en época romana republicana. La 
cronología de las ánforas estudiadas abarca fundamental-
mente los ss. II y I a.C., y entre ellas se incluye un buen 
número de importaciones itálicas, certificando que las 
conexiones con el Mediterráneo y con Roma supusieron 
un próspero y lucrativo negocio para los gaditanos de 
esta etapa histórica. 

ESTUDIO DE LAS PIEZAS.

El conjunto de ánforas objeto de atención en este ar-
tículo comprende tanto piezas procedentes de La Caleta y 
su entorno como otras presumiblemente encontradas 
también en aguas gaditanas (hallazgos antiguos, donacio-
nes o requisas de las cuales lamentablemente no se puede 
precisar en muchos casos la procedencia). Se desarrollará 
en este apartado un examen individual de cada uno de los 
contenedores, proporcionando datos básicos de tipología, 
cronología, proveniencia y, en su caso, otras informacio-
nes que permitan contextualizar su presencia en el entor-
no de La Caleta y su consumo en la Gades republicana. 
Diferenciaremos los ítems en tres grandes grupos discri-
minando la procedencia con trazo grueso: en primer lu-
gar, importaciones procedentes de la península itálica; en 
segundo término, productos de talleres de la propia Ulte-
rior, incluyendo entre ellos algunos envases presumible-
mente fabricados en la propia bahía; finalmente, en tercer 
lugar, dos ejemplares de manufactura ibicenca.

ÁNFORAS ITÁLICAS

El conjunto de ánforas importadas desde el ámbito itá-
lico reúne un heterogéneo grupo de tipos y proveniencias, 
que en el caso de los individuos con número de referencia y 
encontrados por tanto en el entorno marítimo de la ciudad 
de Cádiz permiten establecer relaciones históricas con otros 
hallazgos terrestres y subacuáticos y aportar nuevos argu-
mentos al debate sobre las conexiones comerciales de la 
Gades tardopúnica. En este grupo debemos incluir el indivi-
duo con número de inventario 9199 (figs. 2-3, arriba dcha.), 
encontrado aparentemente en aguas de La Caleta con ante-
rioridad al año 1973, momento en el que fue adquirida por 
el entonces museo provincial. Se trata de un individuo con 
un evidente desgaste superficial, aunque escasamente ata-
cado por las concreciones marinas, largo y estilizado, al 
cual le faltan la boca, casi todo el desarrollo de las asas y el 
ápice final del pivote macizo. Su arquitectura es la típica de 
estas producciones tardías de transición a las Dressel 1A del 
tramo final del s. II a.C., con una carena suave, redondeada, 
cercana a la zona del diámetro máximo del cuerpo; un cue-
llo cilíndrico estrecho y alargado; y asas de sección oval 
irregular que habrían dibujado un perfil algo arqueado hasta 
encajarse en la parte alta del cuello. La observación macros-
cópica de su pasta no permite una identificación clara de la 
zona de producción, aunque tanto sus características exter-
nas como sus rasgos tipológicos sugieren una fabricación 
en alfarerías de la fachada tirrénica itálica.
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Fig. 2. Ánforas grecoitálicas tardías (o Dressel 1A “tempranas”) de importación. 
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Fig. 3. Fotografías de las ánforas grecoitálicas tardías (o Dressel 1A “tempranas”) importadas.
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Otro ejemplar de grecoitálica tardía o “de transición” 
a las Dressel 1A es el individuo con número de inventario 
8415 (figs. 2-3, arriba izq.), aunque en este caso el exa-
men visual de la pasta deja pocas dudas de su manufactu-
ra en talleres campanos, probablemente del área vesubia-
na. Según consta en los registros de entrada del museo fue 
encontrada en La Caleta con anterioridad al año 1968, 
siendo entonces adquirida por el museo. Se trata de un 
individuo estilizado, con un cuerpo de escaso diámetro 
rematado en un pivote macizo indiferenciado, con una ca-
rena suave de transición al largo cuello cilíndrico, que a su 
vez quedaría coronado por una boca algo más abierta con 
labio triangular. El asa que es posible examinar tiene sec-
ción oval, con más anchura y envergadura en la zona alta, 
quedando fijada al cuello por debajo del borde con la ca-
racterística inserción que deja un bisel marcado. Un perfil 
muy similar muestra el individuo con número de inventa-
rio 8617 (figs. 4-5, arriba izq.), cuyos registros de entrada 
muestran que también fue adquirida por el museo en 
1968. El cuerpo es aún más estrecho y estilizado, aunque 
comparten rasgos como el pivote macizo y la carena de 
transición al cuello suavizada, con asas que arrancan en la 
zona inferior de éste (todo ello sugiere una cronología le-
vemente anterior, también en el tramo final del s. II a.C., 
aunque las diferencias podrían deberse a focos de produc-
ción distintos en el marco de la Italia tirrénica). 

De gran interés son otras dos ánforas que comparten 
probablemente no sólo origen, tipología o marcas sella-
das, sino también una misma localización de hallazgo y 
momento de entrada en el museo de Cádiz. Se trata de las 
registradas con los números 8862 y/o 8863 (figs. 2-3, 
abajo; una de ellas no conserva sigla o etiqueta legible), 
encontradas en La Caleta o su entorno con anterioridad al 
año 1971, momento en el cual fueron adquiridas por la 
institución (en la documentación manuscrita de su direc-
tora C. Blanco y en las fichas no queda claro si formaron 
parte de un lote y se les concedió un único número). En 
cualquier caso, parece evidente que formaron parte de 
una misma partida de ánforas del tipo grecoitálico tardío 
o “de transición” a Dressel 1A, aunque el estado de con-
servación de ambos ejemplares es desigual dado que 
mientras uno está casi completo (a falta de parte de un 
asa) el otro no conserva el borde, un asa y el cuarto infe-
rior del cuerpo. En ambos envases las dimensiones coin-
ciden, con ligeras diferencias en la longitud del cuello y 
la carena de transición al cuello, más marcada, aunque 
suave, en el individuo más fragmentario. 

El ejemplar más completo define una serie de conte-
nedores de perfil estilizado con cuerpos ligeramente 

ovoides rematados en un pivote macizo sencillo, con una 
carena apenas aristada en los hombros, una transición 
suave al cuello (corto y relativamente ancho) que termina 
en un borde triangular fino y cuyo resalte exterior se pro-
yecta bastante sin colgar; las asas son levemente arquea-
das, arrancando en el cuello bajo el borde y apoyándose 
sobre la zona de la carena, mostrando la sección un resal-
te longitudinal suave a modo de cresta. La pasta de am-
bas ánforas es idéntica en ambos casos, amarillenta con 
numerosas vacuolas rojizas e inclusiones de notable ta-
maño (sugiriendo una producción adriática o del sureste 
italiano), y asimismo en las dos se aprecia en el interior el 
recubrimiento de pez negruzo. 

Lo más notable en ambos casos es la presencia de las 
mismas estampillas en la cara superior de las asas, en 
cartela pseudorectangular, con uno de los lados redon-
deado, en todos los casos repitiendo la referencia al 
nombre abreviado C·COTTI. Se trata de una de las pri-
meras atestaciones de producciones anfóricas itálicas 
selladas en el ámbito de la bahía (sumándose a los ejem-
plares de Dressel 1 dados a conocer en López y Sáez 
2020 y Lara et al. 2021 o al ejemplar de ánfora brindisi-
na en García 1969). Los paralelos encontrados en Tou-
louse y el sur galo (Benquet, 2015: 480-482, fig. 2.4) 
permiten situar su cronología con precisión en el tercer 
cuarto del s. II a.C., relacionando el hallazgo con un po-
sible pecio y de nuevo con las rutas marítimas que com-
pletaban la travesía entre el Estrecho, el estuario del Ró-
dano y la Italia tirrénica. Se trataría, como en la mayoría 
de casos contemplados en este grupo de importaciones 
itálicas, de contenedores vinarios probablemente conec-
tados tanto con el abastecimiento civil como con el mili-
tar (en este caso quizá en el contexto de las Guerras Lu-
sitanas y la expansión romana hacia el Cantábrico), y 
que parecen insertarse en líneas de aprovisionamiento 
relacionadas con las destinadas al eje fluvial del Ródano 
y la expansión hacia el norte de la Galia.

Como ya se ha adelantado a propósito de los ejempla-
res sellados, otro grupo de hallazgos incluido en este con-
junto de ánforas importadas desde Italia corresponde a 
hallazgos antiguos depositados en el museo desde sus 
primeros pasos a finales del s. XIX hasta los inicios del 
XX. En concreto, nos referimos a los números de inven-
tario 150 (figs. 4-5, abajo centro) y 152 (figs. 4-5, abajo 
dcha.), los cuales constan en los registros del museo 
como materiales donados a la institución con anteriori-
dad a 1890 por F. de Asis Vera y Chillier, primer respon-
sable del museo y erudito más notable de la arqueología 
local antes de la llegada a Cádiz de Pelayo Quintero 
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Atauri (otros autores como Romero de Torres [1934, fo-
tografía 55] recopilaron información sobre el material 
subacuático depositado a inicios del s. XX en el museo, 
documentando al menos un ejemplar de Dr. 7/11 y dos de 
tipo grecoitálico expuestos entonces, una de ellas quizá 
nuestro número 8415). Ambos individuos presentan esta-
dos de conservación diferenciados, pues 150 está muy 
concrecionado aunque menos fragmentado, mientras que 
152 tiene casi toda su superficie libre de adherencias ma-
rinas, si bien presenta un alto desgaste superficial y care-
ce del tercio superior completo y de parte del pivote ma-
cizo. En cualquier caso, las dimensiones y estructura de 
ambas son similares, con un cuerpo con diámetro máxi-
mo bajo, pivote largo y macizo sin molduras externas, 
asas presumiblemente largas y de sección oval y cuellos 
igualmente estrechos y cilíndricos. Tanto estos paráme-
tros formales como las pastas, que no presentan inclusio-
nes volcánicas propias del Tirreno centro-meridional, 
sugieren que podrían relacionarse en ambos casos con 
producciones etruscas, coincidentes con la tipología de 
centros productores como Albinia (Benquet et al. 2013: 
525, fig. 18). Se trataría por tanto de otra evidencia que 
apuntaría a la plena inserción de Gades en las rutas que 
desde el Estrecho frecuentarían Ibiza, el este peninsular, 
el sur galo y la fachada tirrénica itálica a lo largo del tra-
mo final del s. II y del I a.C. (Quillon y Luaces 2019; 
Luaces y Sáez 2019).

Es probable que otros individuos pertenezcan a este 
mismo grupo de “fondos antiguos” del museo, pero no 
conservan referencia de número -sigla o etiquetas perdi-
das o ilegibles-, por lo que no es posible ofrecer ahora 
información sobre su contexto de hallazgo (aunque la 
mayor parte de las entradas de material subacuático de la 
etapa previa a 1950 correspondan a hallazgos de La Ca-
leta y su entorno, no podemos excluir otras proceden-
cias). Se trata de tres individuos de diversa tipología: una 
grecoitálica tardía con una pequeña fractura en el pivote 
a la cual le falta una de las asas (figs. 2-3, arriba izq.); otra 
ánfora de tipología similar conservada casi íntegra, ya 
que sólo le falta una pequeña porción del pivote macizo 
(figs. 2-3, arriba centro); y una Dressel 1C completa, en 
muy buen estado de conservación (figs. 4-5, arriba dcha.). 
La primera y la tercera de estas ánforas presentan pastas 
anaranjadas con abundante desgrasante volcánico negro 
brillante, lo que sugiere que sus centros de producción 
pudieron estar ubicados en el área vesubiana o genérica-
mente en la Campania, mientras que para la otra grecoi-
tálica no se puede precisar un origen concreto, pudiendo 
encajar por sus características macroscópicas y tipológi-

cas con producciones laciales o etruscas (véase Olcese 
2020, entre otros trabajos de la autora, a propósito de la 
diversidad de fabrics de los talleres de la costa tirrénica 
itálica). En ninguno de los casos se observó la presencia 
de sellos u otro tipo de marcas.

Dentro del grupo de producciones itálicas se incluye 
un último ejemplar, muy concrecionado, que carece de 
contexto concreto al provenir de una requisa judicial. Se 
trata de un envase del tipo Lamboglia 2 que conserva casi 
todo el desarrollo, a excepción del pivote, y parte de un 
asa (nº de inventario 29172; figs. 4-5, abajo izq.). El indi-
viduo presenta las características arquetípicas, con un 
cuerpo corto y de tendencia globular, un cuello acilindra-
do relativamente largo rematado por un labio triangular 
macizo y apenas colgante al exterior, y asas alargadas 
paralelas al cuello y de sección ovalada, casi circular. La 
pasta es amarillento-anaranjada, y en su matriz son visi-
bles inclusiones rojizas, negras y chamota, que sugieren 
una producción adriática o brindisina para el ejemplar. Su 
presencia en algún punto de la costa gaditana, o en aguas 
de la propia bahía (origen que presumimos para la pieza), 
no debe sorprender dado que al igual que el resto de 
ejemplares itálicos antes descritos se trata de envases de 
transporte relativamente frecuentes en los horizontes re-
gionales de finales del s. II e inicios del I a.C., en especial 
en aquellos vinculados a los principales puertos o al 
abastecimiento militar (Mateo 2016; 2019; Mateo y Ma-
yorga 2017). Aunque la discusión está aún abierta, se tra-
taría de contenedores vinculados a la comercialización de 
vino o aceite.

ÁNFORAS DE TALLERES DE ULTERIOR/BAETICA.

Los envases correspondientes a producciones regio-
nales de “formas romanizadas” componen un grupo hete-
rogéneo tanto desde el punto de vista de los lugares de 
producción como de la cronología, destacando entre ellas 
un numeroso grupo de contenedores manufacturados en 
la propia bahía y su entorno continental. En este caso, son 
únicamente dos los ejemplares que se relacionan con ha-
llazgos subacuáticos procedentes aparentemente de La 
Caleta o sus inmediaciones. El más antiguo de ellos co-
rresponde a una Grecoitálica tardía o “de transición” (nº 
de inventario 9203) cuyos detalles morfométricos, tipo-
lógicos y el examen macroscópico de la pasta sitúan 
como producto de algún taller del hinterland de Gades 
(figs. 6-7, arriba izq.). El ánfora fue adquirida en el año 
1973 por el museo provincial. Se trata de un envase de 
líneas generales estilizadas, cuerpo piriforme de escaso 



242

José francisco blanco arcos

Fig. 4. Ánforas itálicas importadas: Dressel 1A/C y Lamboglia 2 (29172).
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Fig. 5. Ánforas itálicas importadas: Dressel 1A/C y Lamboglia 2 (29172).
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diámetro, hombros rehundidos definidos por una carena 
sobre la que apoya la base de las asas, cuello acilindrado 
muy largo (levemente más estrecho en su parte media), 
asas con sección oval que se ajustan bajo el borde, y boca 
que es una prolongación más ancha del cuello y que se 
remata con un labio triangular con una pestaña proyecta-
da apenas colgante. Estas características acercan el ejem-
plar a otros fragmentarios conocidos en los talleres loca-
les y que se fechan en torno al tercer cuarto del s. II o 
poco más (Sáez 2008; Sáez y García 2016), aunque tam-
bién encuentra similitudes con otros ejemplares docu-
mentados en niveles republicanos del último tercio de 
dicha centuria de Baelo Claudia (Bernal et al. 2007) o de 
Olisipo (Pimenta 2014). No se observan en este caso res-
tos de revestimientos interiores ni marcas selladas, inci-
sas o pintadas.

Un segundo ítem, recuperado en el año 1965 en el 
área de La Caleta a unos 10 m de profundidad, en estado 
fragmentario, corresponde a un envase del llamado “Tipo 
Titán” (nº de inventario 8141), relacionados con las Dres-
sel 12, del cual se han conservado el tercio superior y 
parte del cuerpo (figs. 6-7, abajo centro). La porción con-
servada permite intuir que se trataba de un envase de 
cuerpo ovoide alargado, con la parte superior del cuerpo 
rematada por una carena aristada que da paso a un cuello 
troncocónico (más estrecho en la conexión con la boca), 
el cual da paso a un labio exvasado macizo, de sección 
casi rectangular y proyectado al exterior que cuenta en la 
cara visible con una única estría de poca profundidad 
practicada antes de la cocción en sentido horizontal; las 
asas arrancan bajo el borde, pegadas al cuello, y descan-
san sobre la zona de la carena, mostrando una sección 
aplanada irregular que tiene nervaduras en la parte supe-
rior. Todos estos rasgos, así como la pasta rojiza oscura 
(con un engobe externo incluso algo más oscuro) y la 
presencia de inclusiones aparentemente metamórficas, 
sugieren una fabricación de la pieza en talleres de la ba-
hía de Algeciras o de la costa malacitano-granadina (Fan-
tuzzi et al. 2020). Se trata de un tipo que debió contar una 
con una amplia proyección en las líneas marítimas que 
unían el Estrecho, el sur de Galia e Italia durante el tramo 
central del s. I a.C., transportando salazones de pescado 
(Quillon y Capelli 2016; Sáez et al. e.p.).

Otros siete individuos carecen de información de 
contexto, aunque aportan perfiles de gran interés para el 
análisis tipológico de algunas series regionales de las que 
hasta el momento se dispone de pocos ejemplares com-
pletos. El más antiguo de estos contenedores es una Gre-
coitálica Antigua (nº de inventario 29176) de tamaño re-

ducido, bastante rodada y deteriorada en la parte supe-
rior, estando el labio limado y parcialmente desaparecido 
(figs. 6-7, arriba centro). La pasta amarillenta-verdosa, el 
tipo de inclusiones de cuarzo y los rasgos tipológicos 
permiten identificarla como una producción gaditana, 
que encaja en los parámetros de las manufacturas locales 
del tramo final del s. III o de inicios del II a.C. (Sáez 
2008: 572-575, fig. 15; Sáez y García 2016). Se trata de 
una pieza de cuerpo piriforme que no conserva el pivote, 
con una transición al cuello (corto acilindrado) marcada 
por una suave carena situada sobre la zona de diámetro 
máximo; las asas, también parvas, tienen una sección de 
tendencia oval, arrancando en la parte superior del cuello 
e insertándose sobre la zona de la carena. El labio parece 
ser triangular, proyectado al exterior (plegado sobre sí 
mismo durante el proceso de manufactura, como es habi-
tual en los alfares gaditanos), aunque el gran deterioro 
que presenta ha eliminado cualquier vestigio de la pesta-
ña. No presenta marcas ni huellas macroscópicas de re-
vestimientos internos de resina o pez.

En este conjunto de envases de transporte sin contex-
to preciso destaca también la presencia de dos ejemplares 
que responden a las características de las definidas como 
Ovoide 1 del Guadalquivir (García et al. 2011; 2019), 
pero que sin embargo atendiendo a las características ma-
croscópicas de su pasta no parecen provenir de dicho 
foco fluvial, sino que podrían haber sido fabricadas en 
talleres gaditanos. A pesar de compartir múltiples rasgos 
tipológicos, en especial en el tercio superior, ambas pre-
sentan sensibles diferencias en el perfil del cuerpo: una 
de ellas, completamente ovoide (nº de inventario 29149; 
figs. 6-7, abajo dcha.), mientras que la otra es ovoide-
acilindrada (nº de inventario 29174; figs. 6-7, arriba 
dcha.); en ninguno de los casos se conserva el pivote. Los 
bordes son similares, redondeados y exvasados, con el 
característico baquetón aristado al exterior, mientras que 
las asas varían en tamaño (aunque en ambos casos son 
pequeñas, de sección oval y ajustadas al cuello por deba-
jo del baquetón). Se observan también diferencias signi-
ficativas en las pastas, y en especial en la coloración, 
puesto que mientras una de las ánforas tiene un color ana-
ranjado regular (29174) la otra tiene una coloración ver-
dosa amarillenta (29149), aunque en ambas se distingue 
la presencia de desgrasante de cuarzo. 

Todas estas características acercan ambas piezas a lo 
definido para la producción de envases del tipo Ovoide 1 
en la campiña continental cercana a la bahía, en el paleo-
estuario del Guadalete, en centros alfareros como el de 
Verinsur (Bernal et al. 2019b). Aunque no podemos con-
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Fig. 6. Ánforas producidas en talleres de Hispania Ulterior/Baetica.
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Fig. 7. Ánforas producidas en talleres de Ulterior/Baetica.
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cretar si los envases fueron rescatados en aguas de la ba-
hía o si pertenecían en origen a un mismo cargamento, 
resultan de interés por un doble motivo: por un lado, 
aportan los primeros perfiles prácticamente completos de 
este tipo de producciones gaditanas; y por otro, confir-
man lo que pecios como Grand Conglué B habían ya su-
gerido hace décadas, que es su participación en las redes 
marítimas de conexión con el sur galo e Italia, probable-
mente complementando los cargamentos de derivados 
piscícolas con vino u otros derivados de la uva (García 
1998: 74-76, fig. 2.3-4; Quillon y Luaces 2019).   

Asimismo, en este grupo de envases sin contexto de-
bemos incluir tres de fabricación gaditana y cronología 
tardorrepublicana. El primero de ellos corresponde a una 
Ovoide Gaditana del tipo B1 (nº de inventario 29161), 
cuyos rasgos sugieren una mayor antigüedad, quizá en el 
segundo cuarto del s. I a.C. (fig. 8, izq.) si atendemos a 
los parámetros definidos en las clasificaciones recientes 
(García y Sáez 2019). Un segundo envase también pue-
de encuadrarse en el grupo de las Ovoides Gaditanas, en 
este caso más evolucionada y asimilable a los perfiles 
del tipo B2 (nº de inventario 29053; fig. 8, centro). En 
ambos individuos el cuerpo es ovoide y voluminoso, 
aunque las diferencias son notorias en el tercio superior: 
mientras que la más antigua tiene una leve carena apun-
tada que da paso al cuello, en el ejemplar más reciente 
esta carena se transforma en un resalte situado más alto; 
el pivote en esta última es corto, hueco y sin molduras 
externas, no conservándose en el individuo 29161; en 
éste las asas son de menor tamaño, de sección oval con 
los extremos algo aplanados y una suave depresión cen-
tral longitudinal, mientras que en el ejemplar más re-
ciente tiene asas más largas y de sección aún más apla-
nadas, con un surco central longitudinal más definido; la 
boca en el individuo 29161 es más estrecha y está rema-
tada en un labio casi vertical y sin apenas pestaña exte-
rior, mientras que en el caso de 29053 presenta el carac-
terístico borde exvasado con pestaña colgante que define 
un listón exterior liso vertical.

La tercera ánfora es una Dressel 7A (nº de inventario 
31847), que comparte gran parte de sus rasgos tipológicos 
con la ovoide evolucionada, pues probablemente se trata 
de tipos emparentados que fueron fabricados en los mis-
mos talleres (fig. 8, dcha.). Se trata de una serie de enorme 
éxito propia del tramo final del s. I a.C. y que transportó 
masivamente derivados piscícolas. En este caso, a sus ras-
gos tipológicos estándar puede añadirse la particularidad 
de que el pivote y la parte baja del cuerpo presentan una 
coloración distinta al resto de la pieza (rojiza, frente a un 

tono verdoso), lo que sugiere que para la cocción las ánfo-
ras de este tipo se colocaron en posición machihembrada.

Quizá el contenedor de transporte más inusual de este 
grupo pueda ser una Dressel 21/22 casi completa (nº de 
inventario 29061) de posible origen malacitano, tal y 
como sugiere el examen macroscópico de su pasta ama-
rillenta y la presencia de desgrasantes metamórficos 
(figs. 6-7, abajo izq.). Sus características tipológicas en-
cajan además con los parámetros de los desechos de pro-
ducción de esta forma recientemente identificados en al-
fares suburbanos de Malaca como el situado en Avenida 
Juan XXIII (Sáez et al. 2022; Sáez et al. e.p.), que sitúan 
la fabricación de la serie en el primer tercio y hasta me-
diados del s. I a.C. Estas excavaciones en los alfares ma-
lagueños no habían proporcionado sin embargo ningún 
ejemplar que permitiese definir su perfil completo. En 
este caso únicamente está ausente el pivote, que por los 
datos de los alfares podemos sospechar que era parcial-
mente macizado y simple al exterior, sin molduras o re-
saltes significativos. El cuerpo es de tendencia ovoide 
pero estilizado, mostrando una leve carena en la parte 
alta que delimita un cuello que es en realidad una prolon-
gación del cuerpo hasta dar lugar a una boca ancha dota-
da de un labio redondeado exvasado (sin baquetones u 
otras inflexiones que marquen con nitidez el límite con el 
cuello, aunque éstos han podido ser borrados por el dete-
rioro superficial). Estos rasgos aproximan al ejemplar, y 
por tanto quizá a la producción malacitana, a los tipos 1b 
y 2 de Botte (2009), que se han relacionado a partir de los 
hallazgos pompeyanos con producciones de Sicilia occi-
dental y calabresas respectivamente (Bernal y Cottica 
2019). Se trataría, en caso de poder verificar la proceden-
cia de este y el hallazgo de esta pieza en aguas de la ba-
hía, no sólo de la primera constatación de su comercio 
hacia el Atlántico sino de la primera prueba de su inser-
ción en redes marítimas de alcance regional.

ÁNFORAS DE PROCEDENCIA EBUSITANA

En este caso se trata de dos ejemplares sin datos de 
proveniencia concretos, ambos con tipologías y datacio-
nes diferenciadas que excluyen la posibilidad de que per-
tenezcan a un mismo cargamento o contexto. La más 
antigua de las dos tiene el número de inventario del Mu-
seo de Cádiz 29051 (fig. 9, arriba) y se corresponde con 
un ejemplar de PE-24 fabricada en talleres de la isla de 
Ibiza en los dos primeros tercios del s. II a.C. (Ramon 
1991: 118-119). Presenta, además de la característica 
pasta depurada y sin apenas inclusiones visibles de color 
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Fig. 8. Ovoides Gaditanas y Dressel 7/11 (31847) producidas en la Bahía de Cádiz.
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Fig. 9. Ánforas PE-24 y PE-25 de producción ebusitana.
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beige claro, múltiples características propias de la serie: 
cuerpo piriforme con acanaladuras de torneado marcadas 
en la zona media y superior (variante a de Ramon 1991: 
fig. 13), asas arqueadas y prominentes de sección oval 
con leve nervadura central (con digitación en la base), 
cuello acilindrado corto apenas diferenciado del cuerpo, 
y borde triangular con pestaña exterior levemente col-
gante (Ramon 1991: fig. 13.1). No se conservan trazas 
del pivote ni de sellos u otro tipo de marcas. Se relacio-
naría, muy presumiblemente, con el comercio de vino 
fabricado en la isla. Por el momento, de confirmarse su 
hallazgo en el entorno gaditano, se trataría del primer 
ejemplar documentado en la zona atlántica, al menos a 
tenor de lo reflejado en los mapas de distribución dispo-
nibles (Ramon 2008: 78, fig. 3).

Por su parte, el segundo ejemplar (nº de inventario 
29063) corresponde a una cronología mucho más avan-
zada, de la segunda mitad del s. I o incluso inicios del II 
d.C., dado que se trata de una PE-25 tardía también fabri-
cada en talleres ebusitanos (fig. 9, abajo). Ramon (1991: 
119-122; 2006: 259-263) las definió como versiones ibi-
cencas de las Dressel 2/4, por lo que parece lógico pensar 
que estarían plenamente asociadas al comercio altoimpe-
rial de caldos locales. El ejemplar presenta rasgos tipoló-
gicos que permiten situarlo con seguridad en el tramo fi-
nal de la producción de la serie, con un pivote hueco 
(incompleto), un cuerpo piriforme con numerosas acana-
laduras de torneado y huellas de cordaje (utilizado duran-
te el proceso de unión de las partes), cuello acilindrado 
largo, asas arqueadas voluminosas de sección ovalada 
rematada al exterior con un resalte longitudinal a modo 
de “cresta”, y un labio vertical sin apenas pestaña dotado 
de un leve resalte interior probablemente destinado a 
acomodar el opérculo (similar al tipo 32-33 de Ramon 
1991: fig. 14). Como en el caso anterior se trataría, de 
confirmarse su hallazgo en la zona gaditana, de una nove-
dad de interés dado que no se conocen otros ejemplares 
de PE-25 tardías en Gades, al menos si consideramos los 
mapas de distribución publicados hasta el momento (Ra-
mon 2006: 266-267, fig. 13). 

CONCLUSIONES

UNA APORTACIÓN AL COMERCIO MARÍTIMO DE 
GADES DESDE LOS ALMACENES DEL MUSEO

Las conclusiones históricas y arqueológicas que po-
demos extraer de los envases estudiados quedan eviden-

temente limitadas a los datos aportados por aquellos con 
procedencia y datos “de contexto”. Los restantes casos, 
sin dejar de tener un indudable interés tipológico, no per-
miten plantear inferencias con la misma proyección hacia 
las dinámicas de asentamiento y explotación de la zona, 
por mucho que sea presumible que gran parte de los en-
vases (si no todos) provengan de diversos puntos del lito-
ral de la bahía o la provincia de Cádiz.

El estudio de las “ánforas de tipología romanizada” 
en el ámbito gaditano ha estado dominada hasta ahora 
por la identificación, caracterización y análisis de la sig-
nificación histórica de los productos locales, tanto de las 
consideradas como imitaciones de los envases grecoitáli-
cos o Dressel 1 (García 1998: 69-74; Sáez 2008: 573-
580; Martín-Arroyo y Bustamante 2004; Bernal et al. 
2013; Sáez y Díaz 2007; Sáez y García 2016) como de 
las posteriores series ovoides y sus derivadas tardorrepu-
blicanas (García y Sáez 2019). El examen de los patrones 
de circulación y consumo de importaciones itálicas o de 
“envases formalmente romanizados” de producción pro-
vincial es hasta ahora una línea escasamente explorada, 
al menos de forma sistemática, y desde luego se encuen-
tra casi completamente falta de un adecuado soporte con-
textual que permita extraer inferencias sólidas sobre la 
evolución y particularidades de los flujos de consumo.

En este sentido, en los últimos años se ha visto incre-
mentado el número de ítems que han podido ser docu-
mentados en el área de la bahía, aunque de manera aisla-
da. Así pues, además de los primeros indicios de envases 
greco-itálicos llegados a la zona durante el s. III a.C. 
(Niveau 1999; 2009; Bernal et al. 2013; Mateo 2016: 
149-156) o de Dressel 1A hallados en el teatro romano 
(Sibón 1993), debemos de añadir los hallazgos de Dres-
sel 1A y B en la Casa del Obispo (Gener et al. 2021) y 
los materiales aportados por el Testaccio haliéutico ga-
ditano (Bernal y Vargas 2019: 257; Bernal et al. 2019a: 
503), así como los ejemplares epigráficos ya menciona-
dos o los documentados en otros puntos de la bahía (al-
gunos datos aislados en Sáez 2008; Sáez et al. 2016; 
López y Sáez 2020).

Lo dado a conocer hasta ahora tanto en ambientes 
subacuáticos como terrestres de la bahía, y especialmente 
del área insular, sugiere que a lo largo del s. II a.C. la 
llegada de contenedores grecoitálicos y -posteriormente- 
Dressel 1 se fue incrementando hasta alcanzar cantidades 
muy importantes durante el último tercio de la centuria. 
En este momento además parece diversificarse el panora-
ma, con una circulación intraprovincial y atlántico-medi-
terránea mucho más intensa y fluida, probablemente fru-
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to de la pacificación del área hispana, de la expansión 
atlántica de Roma y de la consolidación de la ruta Estre-
cho-Ródano-Italia. La primera mitad o dos primeros ter-
cios del s. I a.C. parecen ser una etapa de continuidad y 
potenciación de esta dinámica, aunque tanto las Dressel 1 
itálicas como otras series que habían alcanzado cierto 
protagonismo en la fase pre-Sertoriana (ovoides brindisi-
nas, africanas antiguas, etc.) parecen desaparecer a favor 
de las propias producciones locales, siendo más excep-
cional la recepción de otras series como Dr. 2/4 itálicas o 
tarraconenses, Dr. 1 y tipo Titán de El Rinconcillo, etc. 

Por tanto, los individuos estudiados en este trabajo 
recuperados en aguas de La Caleta o su entorno parecen 
insertarse sin problemas en esta dinámica general, testi-
moniando de forma muy explícita en algunos casos la 
arribada de productos de otras áreas itálicas (adriáticas 
significativamente; Lamb. 2, grecoitálicas con sellos 
C·COTTI, etc.) o de la costa mediterránea de la propia 
Ulterior, todo ello fruto no solo de los grandes fletes itá-
licos sino también de los viajes de vuelta que hacían los 
mercantes gaditanos y de otros puertos del Estrecho enla-
zando la ruta hacia el sur galo y Ostia-Puteoli. A pesar de 
que este tipo de estudios destinados a sacar del olvido 
materiales de los almacenes de los museos pueda aportar 
indicios reveladores, será necesario en los próximos años 
implementar investigaciones específicas que contribuyan 
a llenar el vacío de datos contextuales a partir del cual 
debe analizarse por ahora la dinámica de consumo de im-
portaciones de la Gades republicana, y determinar aspec-
tos importantes como el peso de la demanda local frente 
a la inmigración itálica o las relaciones entre la arribada 
de ánforas y de otras categorías cerámicas igualmente ro-
manizadas como las vajillas o las “cerámicas de cocina”. 

Respecto a los individuos sin procedencia concreta, 
destacan tanto el conjunto de envases ovoides como la 
Dressel 21/22 malacitana, series de las cuales existen es-
casos ejemplos completos o semicompletos, por lo que se 
aporta con esta contribución una nueva referencia espe-
cialmente para las versiones gaditanas del tipo Ovoide 1 
y para las Dr. 21/22 de los alfares suburbanos malague-
ños. Queda abierta en este sentido una interesante línea 
de trabajo dirigida a indagar sobre los lugares de extrac-
ción de estas ánforas, tanto las correspondientes al “fon-
do antiguo” del museo como las procedentes de requisas 
u otras vías de ingreso, lo que permitiría en caso de lograr 
datos adicionales valorar con mucha más proyección his-
tórica muchos de estos envases (pues, como hemos ya 
destacado, algunos son verdaderas “rarezas” más allá de 
las Columnas, caso de las PE-24/25 ibicencas).

MARES POR SURCAR. UNA BREVE REFLEXIÓN 
SOBRE LA INVESTIGACIÓN QUE HA DE VENIR

Es evidente que los materiales dados a conocer en 
este trabajo representan solamente una fracción pequeña 
de los vestigios generados por la actividad marítima y 
portuaria gaditana de la etapa tardopúnica, que como se 
ha dicho fue uno de los momentos de mayor esplendor de 
estas actividades en la bahía. Otros aspectos que deben 
complementar la panorámica sobre esta problemática de-
berán ser objeto de investigaciones más amplias y pro-
fundas en el futuro cercano, aportando datos concretos 
sobre los buques, los cargamentos, las zonas de fondeo y 
carga-descarga, las infraestructuras de almacenaje y las 
dinámicas de consumo de las importaciones. 

Una de las vías de mejora del estado de la investiga-
ción es sin duda la identificación de estructuras portua-
rias o de lugares de fondeadero (algunos trabajos recien-
tes en Bernal et al. 2021; Bernal 2022; 2023; Lara y Ber-
nal 2022), para lo cual jugarán sin duda un papel capital 
los proyectos en curso sobre la antigua morfología y 
evolución del paleocanal entre Erytheia y Kotinoussa y 
acerca de los islotes y bajos situados al noroeste de 
Erytheia. Otra línea que será necesario impulsar hasta lo-
grar identificaciones concretas es la localización de pe-
cios fechados en los ss. II-I a.C., pues hasta el momento 
contamos con un buen número de puntos en los cuales se 
concentran hallazgos de este periodo pero que no permi-
ten determinar si se trata de restos de actividades de fon-
deo, cargamentos dispersados u objetos arrojados pun-
tualmente a las aguas de forma intencional (para el área 
de La Caleta, véanse Higueras-Milena y Sáez 2021; en la 
zona de Sancti Petri, Cerezo y Morón 2021).

En este sentido, en el marco de los estudios que desde 
hace algunos años llevamos a cabo en el museo, otra lí-
nea que se está reactivando paulatinamente es la relativa 
al estudio de los restos de cepos y anclas pétreas o metá-
licas procedentes del entorno de Gadir/Gades, pues se 
trata de elementos que potencialmente podrían arrojar 
datos muy esclarecedores sobre las preferencias para el 
fondeo, la localización de naufragios e incluso la proce-
dencia de los mismos (al portar algunos ejemplares epi-
grafía o elementos ornamentales distintivos, mediante 
estudios arqueométricos, etc.). Prueba de ello son los es-
tudios llevado a cabo actualmente en torno a tres restos 
de cepos hallados en aguas de La Caleta, Ceuta y Marse-
lla que comparten cartela epigráfica con caracteres 
neopúnicos (véanse Fernández et al. 2022; Blanco et al. 
2023; Blanco y López e.p.) y que podrían ponerse en re-
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lación con armadores gadiritas, lo que permitiría identifi-
car y conocer en mayor detalle los cargamentos transpor-
tados bidireccionalmente hacia la metrópolis portuaria y 
las rutas seguidas en el eje atlántico-mediterráneo. Estos 
hallazgos se relacionan asimismo con la citada vitalidad 
de la ruta Gades-Ródano-Italia, en la cual se documentan 
algunos naufragios significativos de este tránsito de ida y 
vuelta en el que estuvieron involucrados navíos y tripula-
ciones de origen sudhispano (Luaces y Sáez 2019, 2021), 
como sugiere especialmente el caso del pecio Chrétienne 
M2 (Briquel-Chatonnet et al. 2004).

Finalmente, se encuentra pendiente también la ela-
boración de trabajos específicos en los cuales se integren 
los datos sobre las dinámicas de circulación y consumo 
de las ánforas y otros elementos importados, pues, como 
se ha podido poner de manifiesto en páginas preceden-
tes, en relación al caso de las importaciones itálicas exis-
te todavía escasa información sobre aspectos cuantitati-
vos, cualitativos y geográficos de la distribución de las 
ánforas que arribaban a la bahía desde el Mediterráneo 
en la fase republicana (Mateo 2016) (en sentido opuesto, 
afortunadamente, sí tenemos una imagen bastante más 
ajustada de los ritmos de exportación de las produccio-
nes tardopúnicas locales: entre otros véase Ramon 2008; 
Luaces 2021). No debemos de olvidar el importante pa-
pel desempeñado por Gadir/Gades como epicentro co-
mercial del suroeste peninsular, conectando no solamen-
te con los centros comerciales de la costa tirrénica sino 
también como eje distribuidor hacia los núcleos urbanos 
próximos y del interior (García y García 2010) en donde 
la presencia de itálicos o de sus productos cobraba ma-
yor demanda, algo que parece vislumbrase cada vez con 
mayor nitidez en casos como Hasta Regia (Blanco et al. 
2022) o el santuario de La Algaida (donde actualmente 
se está llevando a cabo el análisis de un importante nú-
mero de importaciones itálicas). El estudio de las activi-
dades marítimas de la ciudad antigua resulta, en cual-
quier caso, uno de los aspectos con mayor dinamismo en 
la investigación actual y promete aportar sugerentes no-
vedades a corto plazo tanto para la fase fenicio-púnica 
como para la romana.
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