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1. Introducción
El intenso proceso de asimilación de los modos mate-

riales itálicos en los que se integra el mundo indígena
del valle del Ebro en época tardorrepublicana se mani-
fiesta en la adopción de formas de prestigio de la arqui-
tectura doméstica, religiosa, higiénica o económica
(Beltrán Lloris 1997, p. 20 ss), así como en el consumo
de vinos itálicos y vajillas de barniz negro, entre las for-
mas más expresivas. Los procesos culinarios también
están presentes junto a estos rasgos materiales, y se
patentizan, por ejemplo, en el uso y extensión del mor-
tarium, imprescindible en la preparación de salsas o
quesos y síntoma evidente de la adopción de hábitos ali-
mentarios innovadores en la sociedad indígena prerro-
mana.

De esta forma sobresale en el repertorio material el
ejemplo de la fabricación de morteros que ilustra una
forma de producción característica de la implantación
itálica y revela, por primera vez, unos procedimientos
de producción cerámica ciertamente singulares en nues-
tro territorio.

Esta producción de morteros de tipo campano lleva
sellos impresos con nombres latinos e ibéricos y se ilus-
tra perfectamente en dos ejemplares encontrados en
Fuentes de Ebro (Zaragoza) y en la Caridad de
Caminreal (Teruel) que muestran la asociación entre un
esclavo itálico y un personaje (o personajes) ibérico/s,
en fórmula que pudo alcanzar mayor difusión de la que
sospechamos, siendo un importante indicador del proce-
so de incorporación del mundo indígena a las formas de
producción de Roma, transplantadas al Valle del Ebro
en la última etapa del iberismo3.

2. Los morteros campanos. Nuevos
hábitos alimenticios en la sociedad
hispánica

Se trata de una importación de productos campanos
identificados en Hispania normalmente como la forma
Emporiae 36,2 y que responde a producciones coinci-
dentes en su pasta con las ánforas Dr. 1 de la Campania o
con los platos de engobe interno rojo-pompeyano y los de
borde bífido, como ha detectado bien Aguarod (Aguarod
Otal 1991, p. 123), sin que tenga mayor significado el per-
fil triangular que adoptan sus labios, que se ha relaciona-
do por Bats con determinadas ánforas de forma Dr. 1A
(Bats 1988, p. 162). Cronológicamente este tipo de mor-
teros se sitúa en el siglo II y en el comienzo del s. I a.
de C., y es patente su llegada a la península ibérica en el
circuito comercial establecido desde el territorio campa-
no, que aportó a nuestro suelo un elevado porcentaje de
caldos de dicha procedencia durante los siglos aludidos.
Estos morteros de importación no llevaron nunca estam-
pillas de control de la producción.

Estos instrumentos culinarios, que caracterizan uno
de los hábitos alimencios más conspicuos de la cocina
romana, se localizan así en el nivel de Nages II reciente
(175-100 a. C. ; Py 1978, p. 249, fig.120, 273-276), en el
VIB de Albintimilum (Lamboglia 1952, p. 94, n. 32) y en
otros puntos en los que se evidencia su difusión a partir
del año 150 a. de C., como propusiera Bats (Bats 1988,
p. 163 ; Aguarod 1991, p. 123 ss.), siendo frecuente su
presencia en niveles de comienzos del s. I a. C., como el
pecio de San Jordi (100/80 a. C. ; Cerdá 1980, fig. 88),
la Cavaliere (circa 100 a. C. ; Charlin et alii, 1978,
fig. 21, 2), en el nivel VII de la muralla Robert de
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* C/ San Jorge n° 3, 50001 Zaragoza, Espagne.

1 Enunciamos brevemente este aspecto que ahora desarrollamos en Beltrán Lloris 1995, p. 273 ss. 
2 Bats 1988, p. 163, lo sitúa en el primer cuarto del s. I a. de C.
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Ampurias (175-125 a. C. ; Sanmartí, Santos Retolaza
1992, 304 ss.), en la Argilera (Calafell, Tarragona) abun-
dante en nivel fechado entre el año 100-80 a. C. (Sanmartí
1984, p. 29, láms. 29, 34, 44, 47, etc ), o Burriac en el
depósito del sector occidental (100-75 a. C. ; Miró et alii,
1988, p. 23), situándose su desaparición, en un momento
posterior que podría llevarse al tránsito del s. II al s. I a. de C.2.
Su presencia en los yacimientos del Ebro (Azaila,
Palomar, Tiro de Cañón) marca un interesante ajuste cro-
nológico, cuya data coincide con otros yacimientos, de
época sertoriana, como Cáceres el Viejo o Numancia
(Aguarod Otal 1991, p. 124).

Por otra parte, las vajillas de mesa y cocina estudiadas,
de tipo itálico, evidencian usos culinarios inéditos hasta el
momento y matizan en gran modo el proceso de evolución
cultural al que asistimos a finales del s. II a. de C. en el
valle del Ebro. Se trata de la introducción de la patina
junto con el mortero ya mencionado, para la preparación
de alimentos, aunque con ausencia del caccabus, que en la
sociedad ibero-romana se generalizará más tarde, aunque
en el horizonte cronológico presente se documenta en
yacimientos como La Caridad de Caminreal, la Corona de
Fuentes de Ebro o Tiro de Cañón en Alcañiz, etc., si bien
en proporciones muy bajas que son solo el indicio de un
sincretismo alimenticio que comienzan a practicar deter-
minados estratos sociales de nuestras poblaciones
(Aguarod Otal 1991).

Atendiendo a los modos culinarios, la presencia tem-
prana del menaje mencionado8 significa la adopción de
formas de comer basadas en guisos entre brasas (patina de
engobe rojo), guisos caldosos (patina de borde bífido),
cocciones mixtas (el caccabus : herbir como la olla, coc-
ciones a fuego lento), y salsas especializadas (mortero),
sin olvidar el desarrollo de la panificación introducido
también por Roma. Estos modos itálicos, no obstante,
tuvieron una difusión limitada, si hemos de juzgar por los
porcentajes de presencia de dichas vajillas en los yaci-
mientos considerados que corresponden claramente a
unas minorías9, frente al predominio de la olla tradicional
ibérica que parece constituir la base de los preparados
para una gran parte de la población.

3. Las imitaciones de morteros campanos
En este ambiente de cosas, la popularidad de los mor-

teros campanos alcanzó tal nivel, que muy pronto fue
objeto de una producción propia del valle del Ebro, impul-
sada sin duda por los comerciantes itálicos en asociación
con productores indígenas, originándose los denominados
"morteros de imitación", tipo Azaila que caracterizan en
numerosos yacimientos del Ebro (fig. 1) los horizontes de
comienzos del s. I a. de C., hasta la etapa sertoriana, desa-
pareciendo su fabricación repentinamente en dicho
momento, como sugiere la nómina de hallazgos conocida
(además de los nombrados, Bursao (Aguarod Otal 1991,
p. 127), el Palomar de Oliete10, La Guardia de
Alcorisa11, ...), de los que solo rebasaría ligeramente la
fecha propuesta el yacimiento de la Guardia de Alcorisa,
postsertoriano en algunos años al “horizonte de Azaila”.

La peculiaridad de esta producción (fig. 2) estriba
además en la presencia de sellos in planta pedis, siendo
esta aparición la más temprana en todos los morteros
conocidos, ya que los modelos centro-itálicos Dramont
D 1, en los que se normaliza esta circunstancia, son cier-
tamente posteriores, fundamentalmente de los ultimos
decenios antes de la Era (Aguarod Otal 1991, p. 137 ss.) y
desarrollándose todos a partir de cartelas rectangulares,
imprimiéndose normalmente una sola vez, junto a la ver-
tedera, o repitiéndose la misma a ambos lados de ésta,
como en la forma Dramont 2 (siglo I d. C. ; Aguarod
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3 Beltrán Lloris 1995, p. 231 ss.
4 Aguarod Otal 1991, p. 109.
5 Perales, Picazo, Sancho 1983-1984, p. 203 ss. ; Benavente, Juste, Perales, Picazo, Sancho, 1985-86, p. 107 ss. También Beltrán Martínez 1989-

1990, p. 125 ss. reseñándose un único nivel de ocupación con 1 frag. de camp. A, 2 de camp. B. 1 borde de Camp. C y numerosos fragmentos de
cerámica gris. Véase también algún grafito común con Azaila, como a.to (Gasca, Fletcher Valls, 1989-1990, p. 136).

6 Vicente et alii 1991b.
7 Seguimos las definiciones formales seg. Aguarod Otal 1991. Sobre los usos, id., p. 54, 87, 100, 123, etc. También sobre los morteros en otros mate-

riales, Hartley 1998, p. 214.
8 Aunque no se ha publicado en detalle la cultura material de dichos lugares, la sensación parece bastante fiel.
9 Falto todavía de una publicación detallada de las excavaciones llevadas a cabo por el Museo de Teruel. Los materiales, sin detalle ni descripciones

ajustadas, pueden verse en Beltrán Martínez 1958, p. 25 ss. ; Atrián Jordán 1978, p. 46 ss. ; Atrián Jordán, Vicente Redón, Escriche Jaime, Herce
San Miguel 1980, p. 194-197 ; Anónimo 1981, p. 318-319.

10 Atrián Jordán, Martínez González 1976, p. 59 ss. ; fechando el nivel en el s. II a. C. Martínez González 1973, p. 71 ss. ; Atrián Jordán, Vicente
Redón, Escriche Jaime, Herce San Miguel 1980, p. 96-99 ; Anónimo 1982, p. 267.

11 Ribas 1983-84, 284; Miró 1988, 40 y 60. Miró, PUJOL, J., 1982-83, 36 ss. id. Miró, Pujol, García 1988, p. 32 ss.



Otal 1991, p. 140 ss.). En otras
ocasiones se asocian (en sellos dis-
tintos) personas de condición ser-
vil : Lucifer fec/ Ismarus, siendo el
primero un vicarius del segundo
en opinión de Steinby (Steinby
1987, p. 47).

Este proceso de imitación tem-
prana de recipientes itálicos es
ampliable también al campo de las
ánforas, evidenciándose así la inte-
gración del mundo indígena en los
procesos productivos y sistemas de
explotación de influencia romana,
capaces de crear excedentes
envasándolos en recipientes copia-
dos de modelos del mundo tardor-
republicano. Esta corriente de imi-
tación tiene sus mejores manifesta-
ciones en las ánforas con sellos
ibéricos (Aguarod Otal 1992,
p. 113) (Tarraconense 1), eviden-
ciando el temprano cultivo de las
vides, de la mano de la colonización itálica. Se documen-
ta la fabricación de la forma PE-24 en los talleres ibicen-
cos (200-primera mitad s. II a. de C. ; Ramón1981,
p. 112). En el s. I a. de C. continúan en Ibiza (Can Roba
de Baix, Ibiza ; Ramón et alii 1982, 222 ss. , figs. 2 y 3)
las imitaciones de la forma Dr. 1, así como en Cataluña en
la Layetania, repitiéndose en el Bajo Ebro (Más
d'Aragó12), al igual que sucederá en la Bética con las for-
mas Grecoitálicas y Dr. 1.

Se copiaron para vinos locales las formas Lamb. 2 (en
el territorio de Iluro, Mataró13) y desde la etapa bajo-repu-
blicana se produjo la Tarraconense I en Badalona14, así
como la Pascual 1 desde los años 40-30 a. de C.15.

4. Las imitaciones de morteros
con sellos mixtos

En la producción mencionada de morteros, a comien-
zos del s. I a. de C., una parte de ellos ostenta sellos lati-
nos e ibéricos asociados, documentándose los siguientes : 

1 - Sellos in planta pedis conteniendo nombres en latin
y en signario ibérico, impresos sobre el labio de un mor-
tero de imitación campano, tipo Azaila. Se conocen dos
ejemplares análogos procedentes de los yacimientos de La
Caridad de Caminreal (Teruel16) y La Corona de Fuentes
de Ebro (Zaragoza)17.

El texto latino dice, con interpunciones cuadrangulares
(fig. 3, n°1) :

FL(accus ?). ATILI
L(uci). S(eruus).

El texto ibérico, en lectura retrógada dice (fig. 3, n°2) :

bilake ai[u]natin
en. abiner

Los sellos in planta pedis se documentan por primera
vez en los morteros del valle del Ebro, renovándose esta
tradición en época de César, en las ánforas tarraconenses
Pasc. 1 de L. Volteil (50-10 a.C.) y de Cn. Lentul. Auguri
(20 a.C. - 20 d.C.18) , así como en la etapa augústea, (9 a. C.
al cambio de Era) en las dolia itálicas de Apollonius
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12 Borrás i Querol 1987/1988, p. 390 menciona la fabricación de esta forma Dr. 1C. También se atribuyen las formas Dr. 28 y 7/11 a las salazones,
explicando su presencia por la relativa cercanía de la costa, 12 km, como repite después Izquierdo.

13 Revilla Calvo 1995, p. 45. Menciona varios ejemplares descubiertos en el Carrer Nou, 54, según investigaciones del Museo Comarcal del Maresme. Cerdá
et al. 1997, p. 45, fig. 2, 5-6, con campaniense B, cer. ibérica, etc. Se fecha, por la ausencia de Tarraconense 1 y Pasc. 1, hacia el año 50 a. de C. Vide Garcia,
Gurri 1996-1997, p. 399 ss. juntamente con imitaciones de la Dr. 1. Sobre las primeras producciones vinícolas vide también Olesti 1996-97, p. 425 ss.

14 El vino viene comprobado por los envases de las Islas Formigues, Palamós con revestimiento resinoso (Nolla, Sollias 1984-85, p. 118). Fanals -
Lloret de Mar - Nolla Brufau, Casas 1984, p. 207; Badalona (Comas Sola 1987, p. 163). El análisis microscópico de un ejemplar de L. Venuleius
(Keay, Jones 1982, p. 55 ss.), en los niveles de los años 30-40 a. de C. ); La Salut (Comas Sola, Casas Selvas, 1989, p. 582). Se difundió por el
valle del Ebro hasta la época de Augusto (Salduie y Celse : Aguarod Otal 1992, p. 109 ss.).

15 La cronología preaugústea en el Carrer Pujol de Badalona (Comas Sola 1987, p. 19-20).
16 Vicente et alii, 1986, p. 10. Vicente, Punter, Escriche, Herce 1993, p. 760 ss. Encontrado en la estancia 8 de la denominada Casa de "Likinete"

(Museo de Teruel, IG. 9731).
17 Depositado en el Museo de Zaragoza. Agradecemos a los directores de la excavación, J. L. Ona, A. Ferreruela y J. A. Mínguez, la autorización para

la consulta y referencia de esta información.
18 Pascual Guasch 1991, p. 165-167, ns. 130 y 60, figs. 142-144, 271-284.

Figura 1 — Dispersiòn de los morteros "tipo Azaila" en la Hispania Citerior, valle del Ebro
(seg. M. C. Aguarod).



M(arci) Calici Primi s(eruus) f(ecit), M. Calicis
Diophanus f(ecit) o C. Piranus Sotericus f(ecit)19, hasta
enlazar con su incorporación a la terra sigillata itálica a
partir del año 15 d. C. (Goudineau 1968, p. 363 ; Ettlinger
et alii 1990, p. 5 ss.; Beltrán Lloris 1994, p. 166).

En el texto ibérico, parecen claras las referencias a
nombres personales : bilake y aiunatin-en, siendo la ter-

minación -atin frecuente en la onomástica ibérica y su
extensión -en, referencia posible a un genitivo, en opinión
de Michelena, que recogen los primeros editores del
texto. Más problemática es la última parte del epígrafe,
interpretada como un elemento que expresa la relación
entre bilake y aiunatinen (Vicente, Punter, Escriche
Herce 1993, p. 764).
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19 Hesnard et alii 1988, p. 40 ss. y fig. XVIII, D.12, 13 y 15.

Figura 2 — Mortero de Protemus. Azaila (Teruel) (seg. M. C. Aguarod).



En cuanto al texto latino, la restitución del esclavo de
Lucio Atilio, puede ser Flaccus, en nombre que no parece
ser característico de personas serviles en la etapa republi-
cana, según señala F. Beltran20.

2 -
Azaila. Sello in planta pedis, sobre el borde del mortero,

junto a la vertedera. De lectura retrógrada21 (fig. 3, n° 3) :

PROTEM
VS.FECI(t)

3 - Azaila. Sello in planta pedis, en signario ibérico
(Cabré 1944, fig. 15, 1) (fig. 3, n° 4).

baborote
n  botenin

Inicialmente se leyó incorrectamente este texto último
como boroten botenin, y Vallejo (Vallejo 1943, p. 474-475)
en una primera lectura lo dió como una versión o trans-
cripción en caracteres ibéricos del nombre latino personal
Protemus, añadiendo en dicho momento que la segunda
parte de la inscripción botenin podía corresponder a feci,
tomando como referencia el sello en latin del mismo yaci-
miento de Azaila con Protemus feci sobre un ánfora preci-
samente de la Apulia (Desy 1989, p.177, n. 980). Así se ha
leido y seguido la interpretación inicialmente por numero-
sos investigadores (Beltrán Lloris 1976, p. 242), insistien-
do en el final del primer nombre -ten, frecuente en la
toponímia de Aquitania (Siles 1985, p. 142) y en ejemplos
del mundo ibérico, como Suisetarten (CIL I, , 2, 709).

De este modo se concluía, en un momento en el que se
buscaban afanosamente traducciones entre el ibero y el
latin, con la propuesta de la versión indígena de un
nombre latino, Protemus, circunstancias que han llevado
incluso a concebir el primer sello comentado, atendiendo
al nombre ibérico bilake como una transcripción del
nombre latino Flaccus22.

La lectura correcta del sello azailense que hicera
Untermann (Untermann 1990, p. 276), según la transcrip-
ción que seguimos ahora, baborote/ nbotenin, elimina las
primeras hipótesis referidas sobre la equivalencia de
Protemus = boroten, y hacen más dificil la segunda equi-
valencia propuesta Flaccus = bilake.

Se han planteado en el sello de Azaila, dos posibili-
dades de lectura : Babor otenbotenin ó baboroten botenin.
En todo caso se trata de dos nombres de persona, apuntán-
dose mejor para la terminación (n)in, la interpretación
como un sufijo femenino, de donde vendría la posibilidad
de un personaje no libre, nombrado a través de su nombre
y el de su señora (Untermann 1990, p. 277 ; id. 1990a,

p. 165 y § 616). La transcripción posible sería en dicho
caso Baboroten/Babor (¿ servus ?) de Boten/Otenboten y
en los sellos de Caminreal/Fuentes cabría una interpreta-
ción análoga teniendo en cuenta su composición : bilake
aiunatinen abiner, aunque resulte más problemática la
posible traducción e indicaciones de dependencia perso-
nal en este texto. 

5. El proceso de producción. Los sellos
en los morteros

Los morteros ostentan estampillas a partir de la forma
Dramont D1 (Beltrán Lloris 1994, p. 191 ss.), situadas
perpendicularmente al borde del labio, expresadas a partir
de los tria nomina en nominativo (Cn. Domitus Arignotus)
o solo de un nombre en genitivo (Saturnini). A veces se
hace mención expresa del officinator23 con fórmulas espe-
ciales como Protemus feci(t) (Azaila), o se expresa la
dependencia mediante nombres en genitivo (Fortunatus
Domitiorum, Primigenius Domitiorum), o bien la proce-
dencia del producto en términos más explícitos (ex prae-
dis ... más nombre de persona).

Desde un punto de vista cronológico se determinan los
siguientes modelos : 

1. Producciones del valle del Ebro, tipo Azaila (in plan-
ta pedis).

- Asociación de un esclavo (itálico) + personaje ibérico
servil (¿?)(2 sellos): FL(accus ?). Atili L(uci). S(eruus).

- Nombre servil-fec (itálico) (mortero incompleto)
(1 sello) : Protemus feci(t).

- Nombre personal ibérico (1 sello): baboroten botenin.

2. Forma Dramont D 1 centroitálica. 

- Nombre personal (duo nomina + nomen): M. Cimoni
(1 sello).

- Nombre personal + estampilla anepígrafa : Saturnini
+ palma (2 sellos). 

3. Forma Dramont D2 centroitálico.

- Tria nomina : C. Oppi Verecundi (1 sello).
- Nombre personal (duo nomina) + nombre servil y fec. :

C. Calpet. Felix. fe (2 sellos repetidos).
- Nombre personal servil y fec. : Lucifer fec (1 sello).
- Dos nombres serviles + nomen : Callisti Daphni

/Domitiorum (1 sello).
- Liberto con tria nomina + fecit : Cn. Domitius Arignotus f

(1 sello).

La presencia de los sellos en los morteros obedece,
como en el resto de las especies cerámicas a fenómenos
concretos de control durante su almacenaje, distribución
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20 Kajanto 1965, p. 564 ; Solin 1977, p. 103-146 (p. 118, CIL I, 3065, 3173) ; Beltrán Lloris, 1997, p. 289. La lectura que ofrecemos es la que nos
parece más acertada, en la línea de otras inscripciones tardorrepublicanas sobre material cerámico, siendo descartables las versiones que plantean
también Aguarod Otal 1991, p. 128, Fl Atilius (como propietario del alfar), oVicente, Punter, Escriche Herce 1993, p. 764, n. 46 : Fl(accus) Atili(us)
L(uci) s(ervus), ó Fl(accus) Atili(ani) L(uci) s(ervus).

21 Cabré 1944, fig. IA ; García y Bellido 1959, p. 164-166 ; id. 1963, p. 199-200 ; Beltrán Lloris 1976, p. 242 ; id. 1979, p. 182 ; Aguarod Otal 1991, p. 129.
22 Vicente, Punter, Escriche Herce 1993, p. 764, plantean la posibilidad de que el antropónimo indígena pueda corresponder a Flaccus, sugerencia que

también recoge Beltrán Lloris 1997, p. 289.
23 Sobre el papel de estos personajes, Aubert 1993, p. 173 ss.



o proceso de producción incluso24. Nótese el muy
interesante ejemplo del pecio Dramont D, en donde
Joncheray observó que los morteros sellados ocupaban
siempre la parte superior de las pilas formadas en la
nave25, como ocurre también con otros ejemplos de la
terra sigillata gálica. Como vemos los morteros tipo
Azaila no hacen sino enunciar un sistema de referencias
que aparecerá de forma más o menos habitual en los mor-
teros itálicos cuarenta años después. Por otra parte, los
paralelos de las formulaciones de las producciones del
valle del Ebro, hemos de localizarlos en los procesos que
indican en sus sellos las ánforas itálicas de época análoga.

Es súmamente provechosa la presencia de sellos en los
ladrillos. En éstos el nombre del officinator, aparece no
solamente en dichos materiales, sino también en otros
objetos fabricados en la misma officina, como en determi-
nados morteros o dolia. Ello llevó a Helen26 a interpretar
que no se trata del alfarero en si mismo, sino del director

del proceso de producción del taller y su nombre repre-
senta prácticamente a todos las personas que intervienen
en el mismo (Helen 1975, p. 48 ss.). Pero el officinator
produce por cuenta del dominus, o en calidad de arrenda-
tario mediante un contrato cuyo contenido se repite en los
sellos27.

Ciertos patrones u officinatores aparecen mencionados
solos en los ladrillos y tejas, mientras que en determina-
dos morteros se acompañan del nombre de un esclavo,
como C. Satrinius Celer + Callistus, Clemens, etc. Por
ello Helen (Helen 1975, p. 48 ss.) ha pensado que las pro-
ducciones menores en las officinae llevaban, como marca
de valor, el nombre del artesano. En otras ocasiones los
mismos officinatores aparecen aislados en los morteros,
sin la mención del esclavo alfarero.

¿ Cual es la causa de que en morteros, dolia, etc. apa-
rezcan los dos nombres señor + esclavo ? ¿ Qué refleja
esto del proceso de fabricación de la officina ?
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24 La formulación de las estampillas es análoga en otros recipientes distintos, como los dolia, en los que encontramos diversos ejemplos. Véase el
breve corpus de sellos de la península que recoge Luezas Pascual 1998, p. 207 ss. Así se documentan; - nombre de esclavo officinator Girrius +
f(ecit) en un sello y tria nomina del dominus en otro (L.AC.H.)(Diez Coronel 1971, p. 773 ss.) ; nombres de libertos, Cn. Dom(iti) Pris(ci) (Prevosti
1981, p. 72), con otros sellos de interpretación dudosa respecto del grado de dependencia de los personajes mencionados o referencias a las figli-
nas en las producciones béticas que también proporcionaron ánforas, como MFFP, interpretado como M.F. F(iglinae) P(asserariae) (Ponsich 1979,
p. 228).

25 Joncheray 1973, p. 18. Sobre el sentido general de los sellos en la cerámica, Manacorda 1993, p. 37 ss.
26 Helen 1975, p. 48; sobre el modelo a partir de la producción de ladrillos, Steinby 1993, p. 139 ss.
27 Véase también Steinby 1986, p. 107, 156. En los sellos privados, por ejemplo, aparecen los cuatro componentes fundamentales de un contrato (loca-

tio-conductio ): 1) Nombre de los actuantes (officinator y dominus), objeto del contrato, opus doliare y el complejo en el que se producía la acti-
vidad, es decir, la figlina.  Así la discusión en Dig. 18,1,65, sobre un contrato para la producción de tegulae. En la misma línea, la inscripción sobre
ladrillo de Conimbriga (Fabre 1974, p. 191 ss.) : (E)x Officin(a) Ma(e)lonis, Diarias Rogatas solvi que testimonia la presencia de un contrato tal
vez distinto de la locatio, entre un obrero libre (anónimo) que ha realizado dicho acuerdo con Maelo el officinator (ignoramos de que figlina) y ha
cumplido con su parte.

Figura 3 — Estampillas sobre morteros "tipo Azaila". 1, 2 (seg. J. Vicente) ; 3 (seg. M.C. Aguarod); 4 (seg. M. Beltrán).



El officinator tiene, evidentemente, diversos grados de
dependencia del dominus, como ha estudiado Helen y
como se comprueba en diversas categorías de cerámicas
(Helen 1975, p. 103 ss.) :

a - Esclavo. Ya del dominus con el que aparece en la
estampilla, como de otro personaje distinto. Puede apare-
cer el mismo dominus asociado a diversos esclavos, como
ilustran bien las ánforas itálicas. 
b - Liberto. Ya del dominus con el que aparece en la
estampilla, como de otro personaje distinto o incluso su
asociación a otro liberto28.
c - Hombre libre. El mismo dominus ejerciendo de offici-
nator.
d - Asociación de un esclavo + un liberto : Apolon(i)
N(aevi) C(ai) S(ervus) + C. Naevi L(uci) L(iberti)
Alex(andri) (CIL XV, 1321.).

En el caso de las producciones de Lucio Atilio, es evi-
dente que Flaccus es un esclavo expresado en su calidad
de officinator. En las ánforas itálicas republicanas encon-
tramos formulaciones análogas a las expresadas especial-
mente en las producciones de Brundisium, o en las ánfo-
ras Lamb. 2 (Manacorda 1989, p. 453 ss.), como los escla-
vos Aen, Lvc, Metr, etc., dependientes de Betil(ieni), entre
otros ejemplos ilustrativos. Manacorda, siguiendo las
deducciones de A. di Porto sobre el papel de los esclavos
al frente de los procesos productivos, con base en las
fuentes jurídicas (Di Porto 1984, passim), ha puesto de
relieve la presencia de esclavos en las ánforas italianas,
como una clara ilustración del proceso económico de
exercere negotiationes per servos, ofreciendo las ánforas
diversas posibilidades en función de los personajes nom-
brados o asociados en los sellos.

6. “Exercere negotiationes per servos”
La fabricación de morteros al uso itálico en el valle del

Ebro, encuentra en los ejemplos que hemos mencionado
más arriba de Fuentes de Ebro, Caminreal y Azaila claros
modelos de las formas productivas mencionadas. Se trata
de una asociación entre un esclavo itálico y un persona-
je(s) indígena, reunidos en una organización de responsa-

bilidad limitada de una empresa. En ésta interviene de una
parte un esclavo, Fl(accus), actuando por L. Atilius, que
aisla dicho negocio de su patrimonio individual para limi-
tar los riesgos económicos. En la otra parte vemos la pre-
sencia de personajes iberos. En el caso de las estampillas
de Fuentes/Caminreal estamos igualmente ante la asocia-
ción de dos nombres bilake y aiunatinen.

Parece evidente la asociación de officinatores serviles.
Incluso en el ejemplo aislado de Protemus, nombre de
esclavo, no descartamos su asociación con otros personajes
indicados en sello semejante no conservado. Estas asocia-
ciones serviles se han interpretado también como distintos
grados de actuación respecto del reparto de las praeposi-
tiones, atendiendo a la consideración de servus ordinarius o
servus vicarius, según demuestran los distintos sellos sobre
las ánforas de la Italia republicana, que constituyen el mejor
modelo (Manacorda 1989, p. 457 ss.). Las formulaciones
sobre ánforas nos dan las siguientes modalidades :

a - Indicación de dependencia en las ánforas apulas
mediante la condición de Seruus, en disposición análoga a
la estampilla de los morteros del Ebro Fl(accus) Atili
L. s(eruus). Así los esclavos de M. Betilienus, productor de
la región de Brundisium (Desy 1989, p. 166.) : Luc(-crio, -
co ?) Betil(ieni) M. s(eruus)29, Me(trodorus) Betil(ieni)
M. s(eruus)30 y P(h)il() Betil(ieni) M. s(eruus)31.

La misma circunstancia se documenta en ánforas Lamb. 2,
del propietario L. Malleolus, rama de la gens Publicia,
atestiguada en Brundisium32. Glaucus Malleoli s(eruus)
h()33, Boiscus Malleoli s(eruus) h()34, Diphilus h() Malleoli
L. s(eruus)35 y también en las producciones pompeyanas
Dr. 2-4 de [M.L]ivi Cau(stri) [A]mp(hio) s(eruus)36.

b - Asociaciones de más de un nombre servil en sellos
de un mismo contenedor: Apelaes -en un asa- + Baton -en
la otra- (en ánfora Brindisina37).

c - El mismo punzón repetido sobre la misma ánfora,
como Lucco + Luco, Apelaes + Apelaes38.

d - Presencia de unos siervos que parecen tener un
papel relevante respecto de otros esclavos, como Vic(tor),
asociado a Alba, Alex, Ant, Lya, en ánforas Dr. 2-4 de la
tarraconense39.

— 281 —

M. Beltrán Lloris

28 CIL XV 1320 : C.Naevi C.l(iberti) Alexand(ri) + C. Naevi C. l(iberti) Apolloni.
29 Desy 1989, ns. 523, 795.
30 Desy 1989, n. 565 ; Blanc-Bijon, Carre et alii 1998, n. 722.
31 Desy 1989, n. 600 ; Blanc-Bijon, Carre et alii 1998, n. 723.
32 Desy 1989, p. 168 ; Musca 1966, p. 183. La abreviatura final queda incierta, aunque Manacorda (1989, n. 54) haya propuesto, con cautela, la posi-

bilidad de su desarrollo como heres enlazándola con el contencioso que en el año 101 a. de C. siguió a la condena de Publicius Malleolus y al papel
de cómplices que sus siervos desempeñaron en el matricidio.

33 Desy 1989, n. 50.
34 Desy1989, n. 212.
35 Desy, 1989, 229-230.
36 Carre et alii, 1995, n. 115. 
37 Blanc-Bijon, Carre et alii 1998, n. 712. Ambos fueron esclavos de C. Aninias, Desy 1989, p. 185.
38 Manacorda 1989, n. 49, piensa en la posibilidad también de una homonímia, un puro error o una repetición casual del punzón. Los sellos en ánfo-

ras de la Apulia : Blanc-Bijon, Carre et alii 1998, ns. 711, 742, además de Aniniana (n. 705), etc. 
39 Manacorda 1989, p. 458, plantea también (n. 50) la posibilidad de que vic pudiera desarrollarse también como vic(arius); Pascual 1991, n. 247,

p. 151 ss.



e - La personalidad económico jurídica evidente de
algunos esclavos que figuran sobre las ánforas, como
Tarulae Sullae L(uci), que ha puesto de relieve Manacorda
(Manacorda 1989, p. 458).

f - Relación societaria entre esclavos de diversas fami-
lias : Oreste(s) Lentulo(rum) en un asa, Philonic(us)
Appulei en otra (ánfora brindisina : Blanc-Bijon, Carre et
alii 1998, n. 738).

Se deduce de todos los ejemplos mencionados una
comunidad estructural en la redacción de los sellos y for-
mas de dependencia social, y consiguientemente en el sis-
tema productivo que encierra, que parece una fórmula
específica de los ámbitos tirrénicos o apulos de Italia,
transplantada al valle del Ebro para fabricar un recipiente
típicamente itálico, que ostenta incluso las estampillas in
planta pedis. Ya hemos insistido en otras ocasiones en el
mercado especialmente intenso que tuvo el comercio
apulo en nuestro territorio a lo largo del final del siglo II
y comienzos del I a. C., criterio que parece reforzar el tipo
de implantación humana llevado a cabo.

7. Los morteros tipo “Azaila” en el
contexto romanizador del valle del Ebro

Los sellos latinos sobre los morteros del valle del Ebro
se incluyen entre los exíguos testimonios del momento
inicial de la epigrafía romano-republicana. Recordemos
que antes de Augusto, el comienzo de los testimonios epi-
gráficos en el valle tiene su primer ejemplo en el miliario
de Q. Fabio Labeón (188-114 a. C. ; Mayer, Roda 1986,
p. 162 ss.), seguido por la conocida tabula contrebiense
del 87 a. C. (Fatás 1980), los glandes sertorianos de Usón
(Huesca) y Aranguren (Navarra ; Beltrán Lloris 1990,
p. 211 ss.) y la tésera de Fuentes Claras (circa 70 a.C. ;
Burillo Mozota 1978, p. 12 ss.), testimonios todos sinteti-
zados por F. Beltrán (Beltrán Lloris 1993, 243; id. 1995,
p. 173 ss.), que ha puesto de relieve la débil expresión epi-
gráfica de estos años, que solo comenzará a tomar carta de
tal a partir de la fundación de la Colonia Lepida en Velilla
de Ebro y como corresponde al momento inicial de la
romanización, especialmente ligado a lo público. 

La dispersión de los morteros de "tipo Azaila", fue muy
amplia en el valle del Ebro, tanto en el área ibérica (La
Corona de Fuentes de Ebro, Azuara, Celsa, Azaila, El
Palao, Tiro de Cañón, Cabezo de la Guardia) como fuera
de ella (Borja, Belmonte, Contrebia Belaiska, La Caridad,

etc.) y está claro que el centro productor ha de localizarse
en algún punto del mismo, en su zona media. Es una pro-
ducción en la que se involucran inmigrantes itálicos en
asociación con indígenas y obedece claramente al criterio
romano de favorecer los negotia.

Estamos así en un paso importante en la implantación
y asimilación de unas formas de producción típicamente
romanas, centradas incluso en uno de los instrumentos
domésticos que mejor califican los usos de la romanidad
incipiente de este momento, entre finales del siglo II y
comienzos del s. I a. C., en el que, a iniciativa itálica,
surge un negocio societario entre comerciantes-produc-
tores latinos e iberos, patente además en la costumbre de
sellar las cerámicas, partiendo de una de las formas más
típicas de la epigrafía vascular como los sellos in planta
pedis y en modelo que no se limita específicamente a
estos recipientes40.

Estas nuevas formas de control de la producción arte-
sanal, derivadas de los modos itálicos, hacen acto de pre-
sencia en otro tipo de envases, pero en todos ellos la for-
mulación onomástica es ciertamente simple, limitándose
habitualmente a sellos de una sola línea, de tipo rectangu-
lar, en los que se distingue, a lo sumo, un nombre perso-
nal y en algunas excepciones, nombres compuestos (arki-
botibekau, sello circular en dolium de Ruscino), o con la
mención del origo (¿?), como memo : bel en tinaja de
Azuara. En ningún caso se conocen sellos con la comple-
jidad de los aparecidos en los morteros y menos todavía
documentándose los fenómenos asociativos comentados,
circunstancias todas ellas que configuran mejor la espe-
cialización a la que aludimos.

Finalmente, solo queda incluir este proceso de fabrica-
ción de morteros y todas sus implicaciones socioeconómi-
cas en el fenómeno cada vez mejor documentado de la
inmigración itálica hacia Hispania durante la crisis repu-
blicana, cuestión que ha recibido diversos estudios a lo
largo del tiempo, enfocados desde el punto de vista de la
inmigración militar (Wilson 1966, p. 29 ss. ; Gabba 1973,
p. 289 ss. ; Pavis d’Escurac 1978, p. 29 ss.) o civil41, adop-
tando distintas formas (exiliados políticos, inmigrantes
romanos o itálicos) y según informan las distintas emi-
siones numismáticas de dicho periodo (ausentes en el
siglo II para el Ebro). De los itálicos emigrados a
Hispania en una etapa anterior a la Guerra Social, parece
encontrarse una referencia en Plutarco, en la alusión a las
levas organizadas en época de Sertorio42, que constituye
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40 Desde el punto de vista epigráfico, además de los ejemplos de producción de ánforas citados más arriba, se conocen los siguientes con sellos en
signario paleohispánico :
1. Anforas. Enserune (Untermann 1980, B.1369), Els Monjós (Untermann 1990, C.19.2 : rectangular/arkebor), Elche (Untermann 1990, G.12.3 :
rectangular/tinkas), Salduie (Aguarod 1992, p. 110 ss. :  rectangular/eike)...
2. Dolia. Tiro de Cañón, Alcañiz (Untermann., 1990, E.12.3 : rectangular/aiunin), Azuara (Burillo 1993-1995, p. 339 ss. : rectangular/memo bel),
Enserune (Untermann 1980, B.1.351-368 : rectangular/tesile), Montlaurés (Untermann, 1980, B.4.9 : rectangular/boturenmi), Cailha de Mailhac
(Untermann 1980, B.5.2 : rectangular : turtularka), Ruscino (Untermann 1980, B.8.20 : circular/arkibotibekau).
3. "Pesas de telar". Oliete (Untermann 1990, E.5.5 : cuadrangular/bim), Tiro de Cañón, Alcañiz (Untermann 1990, E.12.4 : rectangular/si), Sagunto
(Untermann 1990, F.11.19-20 : rectangular/olki, rectangular/or).

41 Véase un resumen en Marín Díaz 1988, p. 170 ss.
42 Plutarco, Sert. VI, 9. En dicha opinión coinciden los distintos autores que han abordado la cuestión, Roldán Hervás 1972, p. 94 ss.; Le Roux

1982, 42 ; Marín Díaz 1988, p. 174, etc.



una prueba preciosa sobre la presencia de contingentes
itálicos en Hispania, ignoramos si en el valle del Ebro, en
la época que nos afecta.

Igualmente el senado establecido por Sertorio en Osca
(Plutarco, Sert. XXII, 5, XXIII, 5 y XXV, 1.), proporcio-
na una prueba adicional de primer orden, con la presencia
de gentes que no solo debían ser senadores procedentes de
Roma, sino también amici de Sertorio e hispanienses esta-
blecidos en el Ebro. Desde el punto de vista onomástico
parece vislumbrarse una alta proporción de osco-umbros
procedentes de Italia central y meridional (Gabba 1954,
p. 303 ss. ; id. 1970, p. 141 ; Menéndez Pidal 1960, p. LX ss.) ;
de hecho Perperna se incorporó en el año 77-78 con
numerosos soldados procedentes de Etruria, los lepidani
(Gabba 1954, p. 309.). Para algunos autores, son determi-
nados núcleos de comerciantes venidos de Oriente los que
se han constituido en motor del desarrollo comercial del
valle del Ebro (Wilson 1966, p. 24.). De hecho no debe
desdeñarse la difusión especial que en nuestro territorio
adquieren las ánforas portadoras del aceite apulo a finales
del siglo II y comienzos del I a. de C. Este producto tuvo
mercados especializados, de manos de mercatores que nos
son desconocidos, sobre todo en el Mediterráneo oriental
(Delos, Egipto...)43 y en Hispania se marcan unas líneas
de especial penetración, precisamente en el valle del
Ebro44 y con destino a un mercado ciertamente concreto
que provoca una demanda especializada.

Atendiendo a la llegada de contingentes itálicos centro-
meridionales al valle del Ebro, podría resultar verosimil su
posicionamiento a favor de Sertorio durante el conflico
bélico que arrasó Hispania en dicho momento, teniendo
en cuenta sus antecedentes y la dura lucha mantenida en
suelo itálico por los aliados a favor de su promoción jurí-
dica, sembrada de ciudades destruidas por la acción de
Sulla (Alba Fucens, 78 a. C. ; Norba, 82 a. C. ; Neapolis,
82 a. C. ; Praeneste, 82 a. C. ; Stabia, 89 a. C. ; Sulmo, 90-
89 a. C., etc.), ambiente de confrontación que parece
transplantado al valle del Ebro con la misma ferocidad a
juzgar por los yacimientos destruidos en nuestro suelo y
los ocultamientos de monedas que tienen su parangón en
la peninsula itálica (Crawford 1969a, p. ss.).

A estas referencias hay que añadir los múltiples testi-
monios de itálicos presentes en Hispania con anterioridad
al episodio sertoriano, desde los veteranos asentados

durante el s. II45 hasta las numerosas referencias a los
negotiatores atraidos por las riquezas de Hispania e instala-
dos en nuestro suelo, acumulándose las referencias en el Sur
y sureste peninsular46. Parece evidente que entre estos nego-
tiatores debe incluirse el fenómeno que ahora documenta-
mos de la producción de mortaria a través de esclavos.

No tenemos, sin embargo referencias directas al valle del
Ebro para esta etapa del s. II a. de C., fuera de las extrapo-
laciones generales que cabe establecer, como se ha mencio-
nado, que no dejan de ser sumamente inconsistentes47.

Junto a los fenómenos descritos observaremos una
serie de núcleos urbanos fundados ex novo, obedeciendo a
distintos criterios y buscando primordialmente el dominio
económico del territorio, con formas de asentamiento que
corresponden a estereotipos tales como los campamentos
militares o aglomeraciones urbanas específicas para asen-
tamientos de indígenas o inmigrantes.

La red de comunicaciones y la centuriación del territo-
rio (con trazados de acueductos además) vertebrarán muy
pronto las zonas estratégicas y productoras del valle,
poniendo su trama al servicio del fenómeno urbano.

En segundo lugar y junto a los modelos canónicos ante-
nombrados, observaremos una larga serie de núcleos urba-
nos empeñados en la adopción de formas de prestigio que
afectarán tanto a la arquitectura pública desde lo social
(termas de Azaila), lo económico (horreum de Contrebia
Belaiska), o lo religioso (templo in antis, arulae), llegan-
do a la esfera privada a partir de las distintas modalidades
de viviendas en las que las pinturas del primer estilo más
los pavimentos de opus signinum y los nuevos ritos deri-
vados de la tipología doméstica (lectus deliacus) se verán
complementados tanto por la adopción de usos especiali-
zados en la mesa a través de nuevas vajillas de prestigio
(normalmente marcadas por sus propietarios indígenas),
como por consumos de la nueva sociedad, como el vino y
el aceite itálico (Beltrán Lloris 1997, p. 11 ss.).

Todos estos rasgos de la cultura material están dando a
entender la adopción de unos nuevos usos, tales como el
nacimiento de la cultura epigráfica (uso iniciático de
nombres latinos por los jinetes ilerdenses de la turma sal-
luitana), que en este momento dará sus primeros pasos y
por supuesto, la adopción de nuevas formas de consumo
culinario como ya se ha enunciado a partir de los morte-
ros objeto de estas líneas.
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43 Véase el último estado de la cuestión en Desy 1989.
44 Como ya hemos insistido en otras ocasiones Beltrán Lloris 1981, p. 195 ss. Id., 1983, p. 519 ss. En el resto de Hispania los hallazgos no son espe-

cialmente relevantes. Por ejemplo no se señala en Ampurias (Nolla i Brufau, Nieto Prieto 1989, p. 382), aunque se conoce algún ejemplar, o más
al interior en Baetulo (Comas i Sola 1985, p. 159), en el resto de Hispania parece esporádica (Desy 1989, p. 129-132, ns. 972-977, Ampurias; 985,
Baelo ; 991, Cádiz ; 992, Carteia ; 993, Chipiona ; 997, Tarragona). Yacimientos del Ebro : Fuentes de Ebro (1 j), Azaila (15 ejs.), Contrebia
Belaiska (3 ejs.), Bursau (2), Belchite (1 ej.), Monzón (1), Celsa (2).

45 Durante los años 196-188 a. de C. hubo en Hispania dos legiones, una de ellas en la Citerior (Afzelius 1944, p. 47).
46 Diodoro V, 36; Estrabón III, 2, 9. Un muestra está patente en los sellos sobre los lingotes de plomo de Carthago Noua (Domergue 1965, p. 11 ss. ;

id., 1966, p. 61 ss. ; id. 1983, p. 205 ss., etc.). Véase Marín Díaz 1988, p. 55 ss.
47 No sabemos realmente hasta que punto el texto relativo a las condiciones de paz tras la batalla de Ilerda en el año 49 (B.C. 1, 86), cuando se deci-

de la licencia inmediata de los que tuvieran domicilium aut possessionem in Hispania, puede remontarse hasta la etapa que nos ocupa. Se trata de
los restos del ejército pompeyano, cuya clientela comenzó a gestarse muy pronto y fue ciertamente intensa en el valle del Ebro. Buena prueba la
constituye el cuerpo militar compuesto por la turma salluitana, compuesta verosímilmente por miembros de las élites indígenas del valle del Ebro
(Roldán Hervás 1986, p. 120 ss.).
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