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Resumen La epigrafía sobre las ánforas constituye un elemento esencial para el análisis de las relaciones comerciales en la 
Antigüedad. Este artículo ofrece una visión actualizada de la epigrafía de las ánforas romanas republicanas descubiertas en la 
ciudad de Valentia (Hispania citerior). El 39.58% del catálogo está formado por piezas inéditas y se ha realizado una revisión 
crítica de las inscripciones que ya se conocían. El estudio permite plantear nuevas hipótesis de trabajo y aporta nuevos datos 
que permiten avanzar en el conocimiento del papel que jugó la ciudad romana republicana de Valentia dentro de las redes 
comerciales de su época.
Palabras Clave Ánforas, Valentia romana, comercio romano republicano, epigrafía anfórica.

Abstract Amphorae epigraphy constitutes an essential element for analysing the commercial relationships in Antiquity. This 
article offers an updated view of the epigraphy on the Roman Republican amphorae discovered in the city of Valentia (His-
pania citerior). 39.58% of this catalogue is made up of unpublished pieces. A review of the already known inscriptions has also 
been carried out. The study allows new working hypotheses to be proposed and provides new data to advance the knowledge 
of the role played by the Roman Republican city of Valentia within the commercial networks of its time.
Keywords Amphorae, Roman Valentia, Roman Republican trade, amphorae Epigraphy.
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1. INTRODUCCIÓN

Valentia (Hispania citerior) se fundó ex novo en las costas levantinas de la península 
Ibérica, probablemente como una colonia latina, un año después de las Guerras Lusi-
tanas contra Viriato; en el 138 a.C. (Pena Gimeno, 1988; Pena Gimeno, 2002; Ribera i La-
comba, 1998; 2006; 2008; 2014a, p. 61; 2017a, p. 46). Con Valentia, en el epicentro de lo que 
fuera el territorio edetano, se introdujo un elemento urbano nuevo y particularmente 
romano que básicamente debe entenderse como centro de control organizativo, cívico 
y militar de la región, otorgando así un motivo estratégico a la creación de la ciudad. 
Desde los momentos inmediatamente posteriores a su fundación se dotó de todos los 
elementos necesarios, tanto civiles como políticos y económicos, para el funcionamien-
to de una ciudad romana que sustancialmente estaba poblada por gentes venidas de 
Italia y cuyo propio nombre (Valentia) no ofrece lugar a dudas sobre el origen latino. 
Los guerreros pelignos del centro de Italia debieron de jugar un papel significativo en 
su fundación (Ribera i Lacomba, 2021). Sin embargo, 63 años después de su estableci-
miento fue devastada durante el transcurso de las Guerras Sertorianas y ya no volvería 
a tener significación al menos hasta bien avanzada la época augustea. Se trata, pues, 
de una urbs nacida de Roma, creada por y para la República Romana en su dinámica de 
expansionismo (fig. 1).

Dada la excepcionalidad de la secuencia arqueológica de época romana republicana 
de la ciudad, ha sido posible conferir una cronología muy específica a los contextos en 
que fue descubierta la mayor parte de las piezas que presentamos en este trabajo. La 
mayoría de las 48 entradas recopiladas procede de excavaciones donde la estratigrafía 
republicana pudo ser muy bien documentada. A partir de ella, de los materiales arqueo-
lógicos que proporciona y de las fuentes escritas antiguas se han podido establecer las 
fases que proponemos en la figura 2. Aunque los años exactos para establecer fases 
puedan considerarse hipotéticos, sobre todo después del 75 a.C., lo cierto es que todo 
ello permite plantear una evolución basada en fechas más o menos ajustadas (Ribera i 
Lacomba, 1998; Ribera i Lacomba, 2017b; Pascual Berlanga, 2021). Dos de ellas son claves 
y no ofrecen dudas: la fundación de Valentia en el 138 a.C. y su destrucción en el 75 a.C. 
Ambas están referidas por las fuentes históricas y han sido arqueológicamente confir-
madas y muy bien identificadas.

Sobre los niveles de la fundación de Valentia y los materiales que proporcionan, no 
hay ninguna duda. Las fuentes son claras respecto al año en que la ciudad fue fundada 
bajo el consulado de I. Brutus (138 a.C.). En cuanto al registro arqueológico, debemos te-
ner en cuenta que es la consecuencia de una actividad rápida y concentrada en el tiem-
po (Marín Jordá, 2002; Marín Jordá y Ribera i Lacomba, 2002). Se trata de los restos del 
primer asentamiento romano: una instalación temporal a base de tiendas de campaña 
circulares con poste central (Ribera i Lacomba, 2014b, p. 158). Los materiales arqueológi-
cos proceden de fosas rituales, de basureros y de rellenos de nivelación y corresponden 
a una parte de los objetos que los colonos llevaban consigo cuando iniciaron el proceso 
de creación de la ciudad.

Desde un punto de vista estratigráfico es posible identificar una serie de elementos 
estructurales, rellenos y nivelaciones que se encuentra directamente sobre los niveles 
de 138 a.C. y debajo de las primeras edificaciones de carácter más estable de la siguien-
te fase. Corresponden a las huellas de una primera organización espacial durante los 
primeros años del asentamiento (137-135 a.C.). Por tanto, los materiales arqueológicos 
de los niveles que la conforman también pueden ser diferenciados.
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Figura 1. Localización de la ciudad de Valencia. Casco antiguo y trazado de los diferentes recintos amurallados.

La estratigrafía muestra que, por encima, hay un conjunto de fosas, rellenos, estruc-
turas y muros que delimita pequeñas estancias con suelos de cal, las cuales se han 
interpretado como modestas viviendas que reflejarían una progresiva consolidación 
urbana (Ribera i Lacomba, 2017b). En función de las relaciones estratigráficas y los ma-
teriales que proporciona, este conjunto podríamos ubicarlo cronológicamente entre el 
134 y el 110 a.C. Sobre él encontramos las primeras viviendas y edificios públicos de 
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carácter eminentemente persistente y urbano que se fechan en el cambio del siglo II al 
I a.C. (Marín Jordá et al., 1991; Marín Jordá y Matamoros, 1994). Desde entonces hasta la 
destrucción durante las guerras sertorianas, la ciudad estuvo plenamente formada con 
todos los elementos necesarios para el funcionamiento de una urbe romana de su épo-
ca (Ribera i Lacomba y Jiménez, 2012). Los materiales arqueológicos proporcionados por 
los niveles que conforman esta fase (94-76 a.C.) son fragmentarios y escasos pues son la 
consecuencia del uso y de las actividades cotidianas de la vida en la ciudad.

El episodio sertoriano de Valentia (75 a.C.) ha sido bien documentado en varias ex-
cavaciones en la ciudad (Ribera i Lacomba y Calvo 1995; Alapont et al., 2010; Ribera i 
Lacomba, 2014c). Las cerámicas que proporciona son abundantes, poco fragmentadas 
y representativas de las que se utilizaban y circulaban por la Valentia de la década de 
las Guerras Sertorianas (82-72 a.C.). Después del año 75 a.C. la división resulta algo más 
artificial ya que las evidencias arqueológicas son menos claras y abundantes (Ribera i 
Lacomba, 2013). En cualquier caso, a nivel general, el principado de Augusto marcará un 
antes y un después en el mundo romano. Así pues, tomándolo como referencia y en fun-
ción de la estratigrafía y los materiales arqueológicos por ella proporcionados hemos 
podido establecer el marco cronológico de las dos últimas fases que proponemos en la 
evolución de la ciudad (tab. 1).

El estudio que presentamos trata sobre un aspecto particular de la ciudad: la epi-
grafía y marcas sobre las ánforas descubiertas en Valentia y su entorno marítimo cuya 
cronología se encuadra entre el 138 a.C. y los años del principado de Augusto. Esta cues-
tión no había sido objeto de ningún estudio específico, por lo que hemos recogido toda 
la que se conoce hasta el día de hoy.

Algunos de los sellos ya fueron recopilados en obras generales sobre las ánforas de 
Valencia (Fernández Izquierdo, 1984), el comercio y la epigrafía anfórica del este penin-
sular (Márquez y Molina, 2005), o más concretos sobre los sellos orientales de época he-
lenística en Hispania (Tremoleda y Santos, 2013). Solo dos de las piezas, un titulus pictus 
(Pérez Ballester, 1995) y una estampilla figurativa (Sáez Romero y Máñez, 2009), fueron 
objeto de análisis más precisos. Otros epígrafes se han publicado dentro de la parte 
gráfica de algunos trabajos sobre excavaciones arqueológicas concretas (López et al., 
1994), determinados tipos de ánfora (Pascual Berlanga y Ribera i Lacomba, 2002) o en 
catálogos de exposición (Ribera i Lacomba et al., 2007), etc., aunque sin profundizar en 
sus paralelos, cronología y repercusiones histórico-arqueológicas. Todas las entradas 
están recogidas en el anexo I de una tesis doctoral recientemente leída (Pascual Ber-
langa, 2021).

Las piezas proceden de la revisión de los materiales descubiertos en las actuaciones 
arqueológicas con niveles de las cronologías que abarcan nuestro marco de estudio, 
desde que aquellas se iniciaran a finales de los años 40 del siglo XX (Ribera i Lacomba 
y Lerma, 1983) hasta el año 2021. Las excavaciones de l’Almoina (ALM), desarrolladas a 
lo largo de 20 años en 13 campañas (Escrivà et al., 2010), han sido junto a las de Roque 
Chabás (ROC), que se ejecutaron en cuatro campañas de actuación (Soriano et al., 1993; 
Soriano et al., 1995), las que más elementos de análisis nos ha aportado (12 cada una 
de ellas). Las de l’Almoina también son las intervenciones mejor documentadas desde 
un punto de vista metodológico y actualmente su secuencia arqueológica sirve de re-
ferencia para el resto de trabajos sobre la etapa romana de la ciudad de Valencia. La 
siguiente excavación en cuanto al número de elementos proporcionados (9) es la de 
Sabaters-Cisneros (SABCIS) realizada en 1998 (Serrano Marcos, 1998; Serrano Marcos, 
2000). Con 5 aportaciones, le siguen las intervenciones en Les Corts Valencianes (CORTS; 
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López et al., 1994). El resto de las piezas procede de actuaciones antiguas: 4 de la plaza 
de la Virgen (Pl. Virgen) y 2 de la plaza de la Reina (Pl. Reina). También hay 1 pieza re-
cuperada en la calle Tenerías (Ribera i Lacomba, 1993, p. 645), otra de las excavaciones 
hechas en el palacio Marqués de Caro (Sáez Romero y Máñez, 2009) y 2 más son de pro-
cedencia submarina y fueron recuperadas en las playas del Saler, frente a la Albufera 
(Martín Ávila y Saludes, 1966; Fernández et al., 1998).

Tabla 1. Fases en la evolución de la ciudad romana republicana de Valentia.

Fases Criterios de datación Cronología

1ª Fundacional  ा Fuentes clásicas: Liv., Per., 55.4.
 ा Estratigráficos: primeros niveles de asentamiento en Valencia 

(tiendas de campaña, depósitos rituales, fosas, nivelaciones).
 ा Barniz negro: dominio de la Campaniense A (Lamb. 27, 31 y 36) y 

presencia de Cales Antigua.
 ा Paredes Finas: Mayet I y II, fundamentalmente II.
 ा Lucernas: barnizadas y sin barnizar (Ricci D, E; Lattes I).
 ा Cerámica común: itálicas de cocina, jarritas emporitanas y ollas 

autóctonas.

138 a.C.
137-135 a.C.

2ª Consolidación 
urbana
y monumentalización

 ा Estratigráficos: posición respecto a niveles fundacionales y las 
primeras construcciones estables y/o edificios públicos.

 ा Barniz negro: Campaniense A abundante. Incremento de cerámi-
cas calenas entre las que destaca la forma Lamb. 1.

 ा Cerámica común: irrupción de vajilla en rojo pompeyano. Mayor 
diversidad comunes itálicas. Aumento de cerámicas de cocina de 
tradición púnica.

134-110 a.C.
109-95 a.C.

3ª Edificios públicos y 
vida urbana

 ा Estratigráficos: posición respecto a fase anterior y al nivel de des-
trucción del 75 a.C.

 ा Barniz negro: Campaniense A abundante. Predominio de calenas 
medias, sobre todo de la forma Lamb. 5. Presencia de barniz ne-
gro siracusano.

 ा Paredes finas: Mayet II.
 ा Cerámica común: Rojo Pompeyano sigue presente.

94-76 a.C.

4ª Destrucción por 
Pompeyo

 ा Fuentes clásicas: Sal., Hist. 2.97.6; Plut., Pomp. 18.3.
 ा Estratigráficos: nivel de arrasamiento.
 ा Barniz negro: predominio de calenas tardías (Lamb. 1, 2, 3, 5, 6 y 

8a). Presencia barniz negro siciliano.
 ा Otras barnizadas: presencia de sigillata oriental (muy escasa).
 ा Paredes finas: Mayet I, II y III.
 ा Lucernas: Ricci C, E y G, Dressel 2, Agora 44D.
 ा Cerámica común: predominio de producciones campanas. Mo-

mento de mayor abundancia de cerámicas ibéricas (kalathos 
tardíos).

75 a.C.

5ª Etapa de abandono  ा Estratigráficos: posición respecto al nivel del 75 a.C. Falta de evi-
dencias arqueológicas de una ocupación urbana real.

 ा Barniz negro: presencia de calenas tardías (Lamb 1 y 5).
 ा Cerámica común: ánforas Dressel 2/4, Tarraconense 1, Pascual 1, 

Ovoide 1 y 4.

74-27 a.C.

6ª Reocupación. ¿Una 
nueva ciudad?

 ा Estratigráficos: posición respecto a las dos fases anteriores. De-
pósitos rituales. Aprovechamiento de edificios preexistentes.

 ा Terra sigillata: Aretinas fechadas entre el 5 a.C. y el 5 d.C.
 ा Cerámica común: ánforas Dressel 2/4, Oberaden 74, Dressel 7, 8, 

7/11, 12, Haltern 70.
 ा Arquitectónicos: elementos decorativos propios de época augustea.

26 a.C.-14 d.C.
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Los epígrafes han sido ordenados alfabéticamente a partir de la primera letra identi-
ficable representada en cada uno de ellos y se les ha otorgado un número de referencia 
mediante el identificativo “LS” para los sellos latinos, “GS” para los griegos, “T” para los 
tituli picti y “MG” para las marcas y grafitos seguidos de un número correlativo a partir 
del 0. Por otra parte, mucha de la epigrafía que presentamos se encuentra en piezas que 
están catalogadas como “museables” en los almacenes de la Sección de Investigaciones 
Arqueológicas Municipal (SIAM) del Ayuntamiento de Valencia o del Servicio de Inves-
tigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de Valencia. En esos casos, en las figuras 
resumen del final, también incluimos el número de inventario que tienen asignado en 
sus bases de datos precedido de las iniciales correspondientes (SIAM o SIP).

Se ha optado por la presentación en mayúsculas de los sellos, tituli picti y grafitos 
pues también es el modo en que las letras están representadas en las piezas originales. 
Para su lectura hacemos la transcripción en cursivas minúsculas, usando las mayúscu-
las cuando se trata de letras aisladas y al inicio de nombres y oraciones.

En total se han recopilado 22 sellos con epigrafía latina (LS-0 a LS-21), 7 con epigrafía 
griega (GS-0 a GS-6), 8 tituli picti (T-0 a T-7) y 11 marcas y grafitos (MG-0 a MG-10). Todos 
los dibujos, mapas, fotografías y figuras presentados en este artículo han sido realiza-
dos por el autor.

Los signos empleados para la transcripción y lectura son los siguientes (tab. 2):

Tabla 2. Signos diacríticos empleados en la transcripción de la epigrafía de las ánforas. Criterios fundamentados 
en Krummrey y Panciera, 1980, en Velázquez Soriano, 2018, p. XIII y en Mongardi 2018, p. 159.

/ Cambio de línea.

[---?] Laguna incierta de letras.

[---] Letras que faltan y no se pueden restituir.

[ABC] Letras perdidas que se pueden restituir.

A(BC) Abreviatura resuelta y forma vulgar normalizada.

A(BC?) Desarrollo incierto de una abreviatura.

ÂÊT Letras conectadas o con ligadura.

ẠḄC̣ Letras parcialmente conservadas.

2. CORPUS DE LOS SELLOS EN LATÍN

2.1. LS-(0): A[---]

Descripción: Sello rectangular de una sola línea con letras progresivas en relieve. Dis-
puesto horizontalmente sobre el labio del ánfora. Cartela: 3.6x1.6 cm; Altura letras: 0.8 
cm (fig. 2, LS-0).
Lectura: A[---] o [---]A.
Observaciones: Márquez y Molina (2005, pp. 194-195) proponen la lectura MA[---]. Exis-
ten dudas sobre la dirección de las letras, probablemente sea retrógrada (Centro para 
el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica CEIPAC: 23641), de 
ahí nuestra doble propuesta.
Procedencia: Adriático.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 100 a.C.-14 d.C.
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2.2. LS-(1): [A]·CAESELI·A·[F·Q·]

Descripción Sello rectangular, de una sola línea, con letras progresivas en relieve y dis-
puesto longitudinalmente sobre asa de sección circular. Cartela: 7.2x1.8 cm. Altura letras: 
1 cm (fig. 2, LS-1).
Lectura: A(uli) Caesali A(uli) [Fili Q(...?)].
Observaciones: El gentilicio A. Caesalius se ha encontrado en el ager Brundisinus sobre 
asas atribuibles a la fase productiva aniniana y se ha atestiguado en seis sellos que 
corresponden a dos punzones diferentes (Palazzo 2013, p. 48). La tipología de las letras 
que aparecen en nuestro sello corresponde a las del punzón tipo A-2 (Palazzo 2013, p. 49, 
A-2; Palazzo, 1996, p. 48, n. inv. 6142, fig. 2, 1). Sin embargo, en el sello de Valentia ni la F 
ni la Q final quedaron impresas. Hay dos hipótesis interpretativas sobre la Q: una, sos-
tenida por Silvestrini (2013, pp. 177-178), quien propone que se refiere a la abreviatura de 
quaestor; la otra a la de la tribu Quirina (Manacorda, 1994, pp. 18-26).
Procedencia: Brindisi.
Tipología: Apani II.
Cronología: 109-95 a.C.

2.3.  LS-(2): [---]A Ḍ[---]

Descripción: Sello rectangular, de una sola línea, con letras progresivas en relieve y dis-
puesto sobre asa. No hemos tenido acceso a esta pieza; la descripción y los datos están 
tomados de la publicación de Márquez y Molina (2005, nº 42) y de la ficha del CEIPAC (nº 
21609), donde se apunta que el sello se encuentra sobre asa y se asocia al dibujo de un 
ánfora Grecoitálica/Dressel 1. Cartela apreciable: 4.5x1.7 cm; Altura letras: 1.2 cm (fig. 2, 
LS-2).
Lectura: […]A D[…].
Observaciones: En Mataró hay constatado un sello D sobre Dressel 1 (Beltrán Llorís, 
1970, p. 128, 138, fig. 48, 72). Asimismo, entre los sellos descubiertos en el golfo de Fos, 
hay un DA impreso en el labio de una Dressel 1B que se encuentra asociado a otro se-
llo M·SALANI (Amar y Liou, 1984, p. 154, nº 12, pl. 2, 12). Sin embargo, el nuestro aparece 
incompleto y, a juzgar por la marca de la cartela, tanto a derecha como izquierda debía 
presentar más letras. Márquez y Molina (2005, p. 173) apuntan a la posibilidad de que 
pudiera leerse como Dades, al igual que un sello localizado en el Golfo de Fos sobre el 
labio de una Dressel 1A (Amar y Liou, 1984, nº 13, pl. 1, 13).
Procedencia: Tirreno.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Cronología: 134-110 a.C.

2.4. LS-(3): ALIX[---]

Descripción: Sello rectangular simple, de una sola línea con letras progresivas en relieve 
y dispuesto longitudinalmente sobre un asa de sección oval. Cartela conservada: 3.5x1.3 
cm; Altura letras: 0.8 cm (fig. 2, LS-3).
Lectura: Alix[---].
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Observaciones: Probablemente corresponde a una derivación latina de Ἀλεξάνδρος. Se 
trata de un nombre común recogido en muchos lugares y en todas sus formas posibles 
(Olmer, 2003, p. 78; Long et al., 2010, p. 49). En el pecio de la Ciotat 3, al este de la isla 
Verte, con un cargamento de ánforas Dressel 1 se descubrieron 14 sellos ALEX/ALEXA 
(Long et al., 2010, 48, fig. 16). Por otra parte, en Formigine, Módena, hay recogido un ALIX 
cuya caligrafía es muy similar a la nuestra y se encuentra sobre el asa de una Lamboglia 
2 (Mongardi, 2018, p. 167, nº 31; CEIPAC: 48816).
Procedencia: Adriático.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 94-76 a.C.

2.5. LS-(4): [Â?]NTIO[---?]

Descripción: Sello rectangular simple, dirección retrógrada, de una sola línea con letras 
en relieve y dispuesto longitudinalmente sobre asa de sección ovalada. A partir del di-
bujo que hay recogido en las publicaciones del sello se ha propuesto que hubiera una 
ligadura de las letras A y N, aunque la existencia de la A no se aprecia de una manera 
clara. Cartela conservada: 2 cm. Altura letras: 0.7 cm (fig. 2, LS-4).
Lectura: [A]ntio(n?), (cus?), (chis?) o (chus?). La lectura podría referirse a uno de es-
tos nombres individuales, los cuales están bastante generalizados. Fernández Izquierdo 
(1984, p. 63, nº 176) hace lectura como Oitn. Sin embargo, la inscripción lleva dirección 
retrógrada y debe leerse como proponemos.
Observaciones: En Ampurias hay documentado un ANTIOC[---] sobre un asa de tipo ita-
lo-helenístico (Almagro, 1952, nº 182; Beltrán, 1970, p. 171, nº 350 y p. 184, fig. 54). También 
allí existe constancia de otros sellos ANTIO[---] (Almagro Basch, 1952, nº 184; Beltrán 
Llorís, 1970, p. 171, nº 351 y p. 185, fig. 54). Por su parte, en Menorca hay uno con dirección 
retrógrada muy similar al de Valentia (De Nicolás, 1979, nº 73, fig. XIV, 73; CEIPAC: 12608). 
En Módena hay un AN̂TIO sobre el labio de una Lamboglia 2 del siglo I a.C. (Mongardi, 
2018, p. 161, nº 5). En el pecio de la Ciotat 3 se encontraron varios sellos ANTIO que pre-
sentaban distintas variantes (Long et al., 2010, p. 50. fig. 17-19). Una de ellas (Long et al., 
2010, fig. 18) es particularmente similar a la nuestra y también se encuentra en posición 
retrógrada. Asimismo, en el cargamento de Dressel 1B de le Formigue (70-60 a.C.), al me-
nos hay atestiguados 20 (Baudoin et al., 1994, fig. 5). Estos sellos están especialmente 
documentados en el sureste francés en Lastours (Rancoule y Rigaud, 1978, fig. 3, nº 11), 
Narbone (Lamour y Mayet, 1980, nº 5), Lattes (Py et al., 2001, p. 126), Fos-sur-Mer (Amar y 
Liou, 1984, p. 154, nº 5a) o Bibracte (Olmer, 2003; Long et al., 2010, p. 50) en contextos que 
se sitúan entre el 100 y el 75 a.C.
Procedencia: Bahía de Nápoles.
Tipología: Grecoitálica.
Cronología: 100-60 a.C.

2.6. LS-(5): APELLA[---?]

Descripción: Sello rectangular simple, de una sola línea con letras progresivas en relieve 
y dispuesto longitudinalmente sobre asa de sección circular. Presenta la letra “P” abier-
ta. Cartela: 6.6x1.5 cm; Altura letras: 1.2 cm (fig. 2, LS-5).
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Lectura: Apella(is?) o (e?).
Observaciones: Se trata de un nombre común en el mundo griego (Palazzo y Silvestrini, 
2001, p. 92) y uno de los más difundidos de los talleres brindisinos de Apani (Palazzo, 
2013), así como entre las producciones visellianas de Giancola (Manacorda y Pallecchi, 
2012, p. 298), tanto en su variante latina (en nuestro caso) como en la de grafía griega. 
Es uno de los nombres serviles relacionados con C. Aninius (Palazzo, 1989, p. 549). Sus 
sellos se conocen y han sido publicados desde hace medio siglo (Sciarra, 1966, p. 124, nº 
3; Sciarra, 1970, tav. III; Santoro, 1971, p. 422, nº 21; CBAI, 1345.1.1 y 1435.1.2; Desy, 1989, p. 66, 
nº 395-96; Palazzo y Silvestrini, 2001, p. 80, fig. 16f.). Aunque se han constatado al menos 
tres punzones diferentes en lengua latina con grafía progresiva en los talleres de Apani 
(Palazzo, 2013, pp. 79-80), todos ellos presentan lectura retrógrada y, por tanto, ninguno 
se corresponde con nuestro sello, el cual debería encuadrarse en una variante no re-
trógrada del tipo B1 definido por Palazzo (Palazzo y Silvestrini, 2001, p. 84, 23.7a y 23.7b). 
Aunque fragmentado, en Castelfranco Emilia hay un probable sello APELLA similar al 
nuestro fechado a finales del siglo II-I a.C. (Mongardi, 2018, p. 165, nº 21; CEIPAC: 33684). 
En Tarragona se documentó un sello APELL[E] o [AI] muy similar al nuestro. Se encontra-
ba asociado en la misma pieza a otro sello ([C·] o [L·] AN[INI]), sobre un ánfora Apani VI-
IIb, en un contexto arqueológico fechado entre el 50 y el 25 a.C. (Díaz García, 2016, p. 188, 
S5, fig. 3). También se conoce un sello [A]PELLA sobre un ánfora adriática recuperada en 
Mazarrón (Márquez y Molina, 2005, p. 202, nº 98) que podría corresponder a esta familia 
de sellos, aunque, en este caso, con la P cerrada.
Procedencia: Brindisi.
Tipología: Apani II aniniana.
Cronología: 100-25 a.C.

2.7. LS-(6): APOL

Descripción: Sello rectangular simple, de una sola línea con letras progresivas en relieve 
y dispuesto sobre el labio, al revés respecto a la orientación del ánfora. Presenta la letra 
“P” abierta. La cartela está completamente impresa y la lectura no tiene continuidad. Su 
pasta ha sido descrita como rojiza en el interior y anaranjada en el exterior, porosa y con 
desgrasantes muy abundantes de puntitos negros y grises (Fernández Izquierdo, 1984, 
p. 42 y p. 113). Cartela: 3.2x1.7 cm. Altura letras: 0.8 cm (fig. 2, LS-6).
Lectura: Apol.
Observaciones: Se trata de la fórmula abreviada de un cognomen de origen griego, 
el cual puede corresponder a distintos cognomina (Bruno, 1995, pp. 170-171). En Milán 
hay documentados tres APOL (Desy, 1989, p. 183, Milán 320; Bruno, 1995, p. 121). En la 
Toscana, Italia, hay atestiguados al menos siete de estos sellos (Laubenheimer, 2007, 
p. 68). Entre ellos, con la “P” abierta y una cartela cerrada en la que se incluye APOL, 
hay uno sobre el labio de un ánfora Grecoitálica/Dressel 1A y otros dos sobre los labios 
de sendas ánforas Dressel 1B (Laubenheimer, 2007, p. 68, fig. 3; CEIPAC: 33794 y 33795) 
que pudieron haber sido fabricadas en los talleres de Albinia. También en Cosa hay un 
sello muy similar al de Valentia sobre una Dressel 1A (Lyding Will, 1987, p. 185, nº A50, 
fig. 9, 52-54; CEIPAC: 25373). Asimismo, en Bibracte hay uno parecido al nuestro (Lauben-
heimer, 1991, p. 58, nº 39, fig. 47, pl. 9-39; CEIPAC: 24367), de lectura progresiva y sobre el 
labio de una Dressel 1A/B. En Mahón, Menorca, hay constatado un sello APOL, aunque 
de lectura retrógrada, sobre un ánfora de tipología indeterminada (De Nicolás, 1979, 
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fig. XIV, nº 74; CEIPAC: 12609). Otro APOL procede de Cabezo Agudo, en la Unión, Murcia 
(Fernández Avilés, 1942, p. 147, fig. 9; De Nicolás, 1979).
Procedencia: Italia.
Tipología: Fernández Izquierdo (1984, p. 42, nº 173) clasifica el ánfora como Dressel 1B. 
En la base del CEIPAC (nº 9830) se apunta hacia la misma tipología.
Cronología: 150-75 a.C.

2.8. LS-(7): APOLL[LONI]D[A]

Descripción: Sello rectangular simple, una sola línea, con letras progresivas en relieve, 
dispuesto longitudinal sobre un asa. Cartela: inapreciable; Altura letras: 1.1 cm (fig.  2, 
LS-7).
Lectura: Apo[lloni]d[a].
Observaciones: Nombre personal de ascendencia griega (Solin, 2003, p. 301) documenta-
do con diferentes formas onomásticas y variantes en los talleres de Apani (Palazzo, 2013, 
p. 24), Giancola (Manacorda y Pallecchi, 2012, tav. 11), Marmorelle (Palazzo, 1994, p. 208, 
tav. I, 2) y la Rosa (Palazzo, 1992, tav. XXXIX). Se conocen cinco asas con este sello atribui-
bles a la producción vehiliana (Palazzo, 2013, pp. 85-86, 24). En Málaga se descubrió un 
sello APOLONIDA en un contexto del segundo cuarto del siglo I a.C. (Mateo Corredor y 
May Orga, 2017, pp. 109-10, fig. 3, 2). En la Mina de La Loba, en Fuente Obejuna (Córdoba) y 
en el Patio de Banderas en Sevilla se encontraron dos sellos APOLLON sobre las asas de 
dos ánforas Apani Va en contextos fechados entre finales del siglo II y el primer cuarto 
del siglo I a.C. (Bernal Casasola et al., 2013, fig. 6, nº 5 y 6).
Procedencia: Tanto la pasta como la tipología del asa y el nombre impreso nos remiten 
a un ánfora brindisina de los talleres de Apani.
Tipología: Apani III.
Cronología: 110-75 a.C.

2.9.  LS-(8): [---?]A T̂Ḍ?[---?]

Descripción: Sello rectangular, simple, de una sola línea, con letras en relieve. Dispuesto 
horizontalmente sobre el labio. Cartela apreciable: 4.2x1.8 cm; Altura letras: 1.2 cm (fig. 2, 
LS-8).
Lectura: Únicamente se aprecia claramente la letra A que va seguida de una segunda 
poco legible. Parece tratarse de una T, aunque quizás debido al modo en que se encuen-
tra afectada, también pudiera corresponder a una D, o a una ligadura de las letras T y D.
Observaciones: Debido a lo dificultoso de su lectura no hemos encontrado paralelos.
Procedencia: Adriática.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Cronología: 138-100 a.C.

2.10. LS-(9): ATTAL

Descripción: Sello rectangular, simple, de una sola línea con letras en relieve. Dispuesto 
horizontalmente sobre el labio. Cartela: 3.8x1.8 cm. Altura letras: 0.6-0.8 cm (fig. 2, LS-9).
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Lectura: Attal.
Observaciones: Attal(us) es un cognomen de origen griego que aparece bastante di-
fundido (Solin, 1996, p. 248) y, normalmente, se encuentra en sellos sobre Lamboglia 2, 
(Toniolo, 1989, p. 49, nº 10, fig. 10; Toniolo, 1996, nº 4, fig. 36, 4; Gomezel, 1994, nº 2, tav. 2.2; 
Bruno, 1995, pp. 125, 175), aunque son escasos. En Milán hay recogidos varios sellos ATTAL-
VS (Bruno, 1995, nº 2, 19, 20, 21; CEIPAC: 09731, 09732 y 09733). Para el que nos ocupa, ATTAL 
dentro de una cartela perfectamente definida, no hemos encontrado paralelo alguno.
Procedencia: Adriático.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 134-50 a.C.

2.11. LS-(10): BA[---]

Descripción: Sello de una sola línea, con letras progresivas en relieve y dispuesto ho-
rizontalmente sobre el labio. Se encuentra incompleto, roto después de la A. Cartela 
conservada: 2.1x1.2 cm. Altura letras apreciable: 0.8 cm (fig. 2, LS-10).
Lectura: Ba(ton?).
Observaciones: Ba(ton?) es un nombre de origen griego (Solin, 2003, p. 507). También se 
ha encontrado sobre asas de ánforas brindisinas del tipo Apani II (Desy 1989, p. 70; Palazzo, 
1989, fig. 3. nº 16), Va y VIIa atribuibles a la producción aniniana (Palazzo, 2013, pp. 97-98; 
CEIPAC: 40051). Estos sellos también se han documentado en Karnais, en Egipto (CEIPAC: 
40056), en Saint-Mitre-les-Remparts, en Francia, en Cremona (Palazzo, 2013, p. 97) y Pom-
peya, en Italia (Ribera i Lacomba et al., 2007, p. 215, CEIPAC: 31711). En Resnik, Croacia, se ha 
constatado incluso en tapaderas de ánfora (Šuta, 2013, p. 113, tav. 5, 2). Sin embargo, el sello 
que nos ocupa está sobre el labio de un ánfora cuya pasta es característica del área picena 
y arco noroccidental adriático, por lo que no se trata de un ánfora brindisina. Hay un sello 
B·A en Bibracte sobre el labio de una Dressel 1A/B (Laubenheimer, 1991, p. 59 nº 48 y fig. 51, 
pl. 11.48, Olmer, 1997, vol. 4, nº 088; CEIPAC: 20460), aunque, en ese caso, el sello es com-
pleto, y otro de Alesia (Olmer, 1997, vol. 4, nº 089; CEIPAC: 21076), también sobre el labio de 
una Dressel 1, roto después de la A y con un “bastoncillo” sobre las dos letras conservadas.
Procedencia: Adriático, arco noroccidental.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 150 a.C.-Augusto.

2.12. LS-(11): COS[---]

Descripción: Sello de una sola línea, con letras progresivas en relieve y dispuesto ho-
rizontalmente sobre el labio dentro de una cartela rectangular con el extremo derecho 
ovalado. Su lectura resulta complicada por cuanto el relieve de las letras es muy super-
ficial. Cartela: 3.8x1.8 cm. Altura letras: 0.8-0.5 cm (fig. 2, LS-11).
Lectura: Cos[---].
Observaciones: No hemos encontrado paralelo de las mismas características morfoló-
gicas impreso sobre ningún ánfora semejante desde el punto de vista tipológico y de 
fábrica que el nuestro. Con caligrafía y cartela similares, aunque en los labios de ánforas 
Dressel 6B fechadas en el siglo I d.C., hay dos: uno en S. Cesareo sul Panaro y otro en Mó-
dena, Italia, (Mongardi, 2014, p. 92, nº 131, pp. 350 y 360, nº. 49-50; Curina y Mongardi, 2018, 
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p. 286, fig. 3, 6; Mongardi, 2018, p. 205, nº 139 a-b). Sobre este tipo de ánforas también se 
han encontrado sellos con la inscripción Cosae en Altinum, Padua, Bolonia, Tortona, S. 
Vitore Olona, Milán, Magdalensberg y Emona (Tassaux, 2001, p. 530, nº 23).
Procedencia: Indeterminada.
Tipología: Indeterminada.
Cronología: 94-75 a.C.

Figura 2. Sellos latinos (LS-0 a 11).
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2.13. LS-(12): E[---]

Descripción: Sello de una sola línea, con letras progresivas en relieve y dispuesto lon-
gitudinalmente sobre asa de sección ovalada. Cartela cuadrangular. Márquez y Molina 
(2005, p.  162) describen la pasta del ánfora como Grecoitálica B. Cartela conservada: 
1.2x2.4 cm. Altura letra: 0.9 cm (fig. 3, LS-12).
Lectura: E[---].
Observaciones: En Titelberg, Luxemburgo, hay un sello cuadrangular con una E sobre el 
asa de una Dressel 1A (Laubenheimer y Hénon, 1998, fig. 29, 8; CEIPAC: 19865). En el golfo 
de Fos, Francia, se conocen varios sellos sobre ánforas Dressel 1A y B que contienen la 
letra E con caligrafía muy similar a la nuestra al inicio de cartelas cuadrangulares EA, 
EBP, EK, EM (Amar y Liou 1984, p. 155, 17-20). En Elne, también en Francia, hay documen-
tado un sello ED en cartela cuadrangular estampado en la base de una Dressel 1 itálica 
que se relaciona, en este caso, con ánforas producidas en el ager cosanus (Savarese, 
2011, pp. 215-16, fig. 9, 29) y otros muchos ejemplos en la Borgoña (Olmer, 1997, vol. 4, nº 
184 a 203). En la península ibérica conocemos un sello EA en cartela rectangular sobre el 
labio de un ánfora de pasta campana procedente de El Corralón-Los Belones, en Murcia 
(Márquez y Molina 2005, p. 162. nº 7).
Procedencia: Bahía de Nápoles.
Tipología: Grecoitálica.
Cronología: Segunda mitad siglo II a.C.

2.14. LS-(13): EVNVS

Descripción: Sello semicircular dispuesto en el labio y al revés respecto a la orientación 
del ánfora. Letras progresivas, en mayúsculas y en relieve. Cartela: 5x1.5 cm. Altura letras: 
1.2 cm (fig. 3, LS-13).
Lectura: Eunus.
Observaciones: Eunus podría ser una abreviación del nombre de origen servil Eun(o-
mus) (Tiussi, 2007, p. 163). Se trata de un sello poco documentado. En Aquileia se conoce 
uno procedente de una colección particular. Quizás haya otro de los fondos exCossar en 
Aquileia, aunque descontextualizado. Ambas referencias bien pudieran corresponder a 
un mismo sello (Tiussi, 2007, pp. 162-163, 2, fig. 1.2; Buora et al., 2008, p. 10). También hay 
uno en Apollonia, Albania (Tiussi, 2007, p. 163, nota 16) de las mismas características que 
el de Valentia.
Procedencia: Adriático.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 50 a.C.-10 d.C.

2.15. LS-(14): MEVI

Descripción: Sello rectangular simple, con una sola línea de letras progresivas en relie-
ve y dispuesto horizontalmente sobre el hombro del ánfora. Cartela: 3.2x1.3 cm. Altura 
letras: 1 cm (fig. 3, LS-14).
Lectura: Mevi(us).
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Observaciones: Mevi parece corresponder a la variante que en los sellos usa solamente 
el gentilicio de la gens Mevia, de origen osco. Se encuentra en ánforas Tarraconense 1, 
donde normalmente aparece precedido de la inicial del praenomen Quintus, pero, sobre 
todo, la variante del sello de Valentia, es característica de las primeras producciones de 
ánforas Pascual 1, las cuales se fechan en torno al 35-30 a.C. Su difusión debió de en-
focarse hacia la Galia del Aude-Garonne (Berni y Miró, 2013, p. 67-69), aunque también 
se han localizado en el sur y oeste de la península ibérica y en las costas atlánticas de 
Marruecos (Bernal Casasola, 2006, p. 345, fig. 15). Aparece en el pecio de Grand Bassin B 
(Solier, 1981, p. 60, fig. 20, 13) y es frecuente encontrarlo en Badalona (Comas i Solà, 1997, 
p. 28).
Procedencia: Layetania (Hispania citerior).
Tipología: Pascual 1 ¿Parva?
Cronología: La producción de ánforas romanas en la zona layetana es segura a partir del 
primer cuarto del siglo I a.C. (Berni y Miró, 2013, p. 64). Los pecios más modernos cono-
cidos con ánforas Pascual 1 son el de els Ullastres, en Palafurgell, el de Cap del Vol, en 
el puerto de la Selva, ambos fechados entre el 25 a.C. y el 5 d.C (Nieto y Raurich, 1999). 
La cronología propuesta para nuestro sello se encuadra también entre esos años. La va-
riante Pascual 1 Parva ha sido recientemente identificada y el período de su producción 
se ha situado entre el 30 y el 1 a.C. (Járrega y Colom, 2017).

2.16. LS-(15): [---] O [---]

Descripción: Sello rectangular simple, con una sola línea de letras progresivas en relieve 
y dispuesto horizontalmente sobre el labio del ánfora. Cartela apreciable: 4x2 cm. Altura 
letras apreciables: 1.2 cm (fig. 3, LS-15).
Lectura: [---] o [---].
Observaciones: En Elche, Alicante, se encontró un sello similar al nuestro que estaba 
impreso sobre el labio de un ánfora Dressel 1C campana (Márquez y Molina, 2001, p. 110, 
nº 4, fig. 2.1; Márquez y Molina, 2005, p. 170, nº 30; CEIPAC: 21595) que se ha leído como 
OTO. Sin embargo, las características del sello de Valentia no permiten su adecuada 
lectura.
Procedencia: Campania.
Tipología: Dressel 1A.
Cronología: Procede del relleno de una fosa datada en época augustea, aunque la tipo-
logía del ánfora es más propia del siglo I a.C.

2.17. LS-(16): PHILIPVS

Descripción: Sello rectangular simple, con una sola línea de letras progresivas en relieve 
y dispuesto horizontalmente sobre el labio del ánfora. Cartela: 5.6x1.6 cm; Altura letras: 
1 cm (fig. 3, LS-16).
Lectura: Philipus.
Observaciones: El nombre del artesano aparece completo en nominativo. Philipus es 
un nombre de origen griego (Φίλιππος), sin embargo, –vs es un sufijo latino, lo cual no 
deja de ser un reflejo de la avanzada transformación que se había producido en cuanto 
a la romanización de los nombres extranjeros. En Pula, Istria, en un depósito de más de 
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dos mil ánforas Lamboblia 2 reutilizadas para drenaje del terreno, se han encontrado 
sellos PHILIPVS de las mismas características que el descubierto en Valentia (Starac, 
2009, pp. 131-132, T. II, 6). En Aquileia, Udine, también hay un sello PHILIP sobre el la-
bio de una Lamboglia 2 (Buora et al., 2008, tab. 1, 23; Bruno, 1995, p. 44). En Lezhë, en el 
noroeste de Albania, hay un sello similar, también impreso sobre el labio de un ánfora 
Lamboglia 2 (Lahi, 2009, pp. 97, 146, 187-188, tab. XII, fig. 151). En la base de datos del CEI-
PAC nuestra pieza está inventariada como Dressel 1A (CEIPAC: 30423). Sin embargo, tanto 
la morfología como las observaciones añadidas en la ficha por B. Lahi, no dejan lugar a 
dudas de que se trata de un ánfora del tipo Lamboglia 2. Por otra parte, PHILIPVS tam-
bién aparece como nombre servil asociado a C. Vehilius en ánforas brindisinas (Palazzo 
1990, pp. 144-145, nº 2, pl. 82 nº 2; CEIPAC: 4743), aunque en estos casos nada tienen que 
ver con nuestro sello. En cuanto a la península ibérica, en la Alcudia de Elche, Alicante, 
hay documentado un sello conservado parcialmente sobre el asa de una Lamboglia 2 y 
del que se ha apuntado la posibilidad que pudiera leerse Philipus (Márquez y Molina, 
2005, pp. 192-93, nº 86). No obstante, la caligrafía de las letras no es como la del sello 
de Valentia.
Procedencia: Adriático norte y central.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 100-50 a.C.

2.18. LS-(17): RANI

Descripción: Sello rectangular, con una sola línea de letras progresivas en relieve, dis-
puesto en horizontal sobre el labio. Cartela: 5.4x1.9 cm. Altura letras: 1.4 cm (fig. 3, LS-17).
Lectura: Rani.
Observaciones: Se trata de un sello para el que no hemos encontrado paralelos y al 
que no hemos tenido acceso directo. El dibujo que presentamos es el proporcionado 
por Martín Ávila y Saludes (1966, fig. 12), ya que muestra detalles que probablemente 
se habían perdido en 1984, pues no aparecen en la publicación de Fernández Izquierdo 
(1984, fig. 28, nº 214). Probablemente, la letra R, que resulta obvia en la representación 
de Martín-Saludes, corresponda a una K, en cuyo caso podría hacer referencia a Kanius, 
sello que sí ha sido identificado sobre labios de Lamboglia 2 en Senigallia, en Ancona 
(Carre, 2002, p. 86-96) y en el pecio de Stanići-Čelina, en Omiš, en Croacia (Cambi, 1989; 
Bajtler, 2015, fig. 11, A y B).
Procedencia: Adriática.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: según tipología: 100-50 a.C.

2.19. LS-(18): SABDI

Descripción: Sello rectangular, de una sola línea, con letras progresivas en relieve y dis-
puesto horizontalmente sobre el labio. Cartela: 4.5x1.8 cm. Altura letras: 0.8-1 cm (fig. 3, 
LS-18).
Lectura: Sabdi. La tercera letra es de difícil lectura. En un sello de las mismas caracte-
rísticas morfológicas descubierto en Villaricos, Almería, esta tercera letra se interpretó 
como una R (Siret, 1906). Sin embargo, los paralelos apuntan a que debe de tratarse de 
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una B, por lo que, al igual que otros autores (Buora et al., 2008; Mateo Corredor, 2019, 
p. 109), la lectura que proponemos es Sabdi.
Observaciones: Los sellos SABDI y SABDA pertenecen al mismo grupo propietario (Starac, 
2009, p. 132). Se han documentado en Milán con los mismos problemas de lectura apunta-
dos más arriba (Bruno, 1995, nº 102); en Altino, en la provincia de Chieti, Italia (Toniolo, 1991, 
nº 111) y en Pula, en el mismo depósito mencionado más arriba, hay un sello igual al nues-
tro sobre un ánfora del mismo tipo (Starac, 2009, T. III, 1). También allí hay otro, pero con 
una clara interpunción entre la “B” y la “D” (SAB·DI) (Starac, 2009, p. 132). Otra variante de 
este sello (SABDA) fue atestiguada en Aquileia, Udine (Buora et al., 2008, tab. 4, nº 11). Por 
otra parte, uno muy similar al de Valentia fue descubierto en Villaricos, en Almería (Siret, 
1906, lám. V.8; Beltrán Llorís, 1970, nº 431; Van der Werff, 1986, nº 89; Mateo Corredor, 2019, 
p. 109-10, nº 4; CEIPAC: 50628). En el Tossal de Manises, Alicante, hay un sello SABD sobre 
el labio de una Lamboglia 2 (Márquez y Molina, 2005, p. 210, nº 109a) y otro sobre asa que 
probablemente procede de la Alcudia de Elche (Márquez y Molina, 2005, nº 109b). Aparece 
entre los sellos sobre Lamboglia 2 del pecio de Punta de Algas (fechado en torno al 80 a.C.), 
en la entrada del Mar Menor, Murcia (Márquez y Molina, 2005, nº 109c; CEIPAC: 23728). Entre 
los sellos sobre Lamboglia 2 del pecio de Ses Salines en Mallorca también hay un SAB[---
], aunque quizás éste se refiera a SABINA (Pérez Ballester y Pascual Berlanga, 2004, p. 32).
Procedencia: Adriático central y norte.
Tipología: Lamboglia 2.
Cronología: 100-50 a.C.

2.20. LS-(19): TPVPO

Descripción: Sello rectangular simple, de una sola línea con letras progresivas en relie-
ve y dispuesto sobre el labio al revés respecto a la orientación del ánfora. Presenta las 
letras P abiertas. Cartela: 4.5x1.9 cm. Altura letras: 0.7-1.2 cm (fig. 3, LS-19).
Lectura: T(.?) Pupo(nius?).
Observaciones: Se ha publicado con una interpunción entre la T y la P y se ha propues-
to su lectura como T. Pupo(nius) (Márquez y Molina, 2005, p. 217, nº 118, CEIPAC: 23762). 
Sin embargo, aunque pueda parecerlo en la fotografía debido a que un desgrasante 
sobresale de la superficie de la pared del ánfora, la interpunción no existe. En el puerto 
romano de Ancona hay recogido un sello TRVPO retrógrado sobre Lamboglia 2 y con la 
P abierta (Forti, 2011, p. 234, fig. 4; CEIPAC: 36193).
Tipología: Lamboglia 2.
Procedencia: Adriático.
Cronología: 125-50 a.C.

2.21.  LS-(20): ṬREBA

Descripción: Sello rectangular con letras progresivas en relieve, en una sola línea y dispues-
to en vertical sobre el labio del ánfora. Cartela: 1.8x5 cm. Altura letras: 1.7 cm (fig. 3, LS-20).
Lectura: Treba.
Observaciones: En el pecio de Punta de Algas se han atestiguado estos sellos asociados 
a estampillas con Victorias (Mas, 1971; Pérez Ballester y Pascual Berlanga, 2004, p. 33; 
Márquez y Molina, 2005, p. 218, nº 119, a, b, c, d y f). También, en el museo arqueológico 
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de Aquileia, hay un sello TREBA sobre el labio de una Lamboglia 2 (Bruno, 1995, p. 149; 
Tiussi, 2007, nº 32) y otro fue catalogado en Delos (Desy, 1989, nº 354 y 355).
Tipología: Lamboglia 2.
Procedencia: Adriático.
Cronología: contexto del 75 a.C.

Figura 3. Sellos latinos (LS-12 a 21).
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2.22. LS-(21): [---]RA

Descripción: Sello rectangular con letras progresivas en relieve, en una sola línea y dis-
puesto en vertical sobre el labio del ánfora. Cartela: 1.8x5 cm. Altura letras: 1.7 cm (fig. 3, 
LS-21).
Lectura: (Si?)ra.
Observaciones: Sellos impresos sobre ánforas del tipo Lamboglia 2 con la terminación 
-RA conocemos la marca SIRA de distintos punzones. Quizás el sello de Valentia también 
corresponda a esta familia de sellos que se ha documentado sobre ánforas de esta ti-
pología en la Ribera de Cabanes, Castellón, La Alcudia de Elche (Márquez y Molina, 2001, 
p. 127, nº 21), el Pecio de Punta de Algas, en San Pedro del Pinatar (Mas, 1971), la Loma de 
Herrerías, en Mazarrón, o en Cabezo Agudo, en la Unión (Márquez y Molina, 2005, pp. 214 
a 216, nº 114 a, b, c, d, e f, g, h, i).
Tipología: Lamboglia 2.
Procedencia: Adriático.
Cronología: 125-75 a.C.

3. CORPUS DE LOS SELLOS GRIEGOS

3.1.  GS-(0): ẠΓΑΘΟΚΛEYΣ

Descripción: Sello rectangular simple, de una sola línea, con letras progresivas en re-
lieve y dispuesto longitudinalmente sobre asa de sección circular. Destacamos que las 
esquinas superior e inferior de la última letra Σ están unidas a la penúltima Υ, probable-
mente, porque se le quedó corto el espacio al grabador que hizo el sello. Asimismo, la 
línea inferior de la cartela presenta una ligera ondulación. Estas dos manifiestas carac-
terísticas resultan importantes ya que han resultado relevantes a la hora de encontrar 
paralelos al sello. Cartela: 4.2x1.6 cm. Altura letras: 0i8 cm (fig. 4, GS-0).
Lectura: Ἀγαθοκλῆς.
Observaciones: Al menos se han descubierto dos cartelas con idénticas características 
morfológicas a la nuestra. Ello podría indicar que las tres fueron estampadas con el 
mismo punzón. Uno de estos sellos se encontró en Delos (Badoud, 2017, fig. 1, Delos, 
TD 4033) y el otro está recogido en la página www.amphoralex.org del Centre Alexandrin 
d’Étude des Amphores (CAEA: RF-ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 03-012), aunque sin referencia a bibliogra-
fía o al lugar de su hallazgo. Muy similar, también, resulta un hallazgo casual en super-
ficie realizado en Ampurias (Tremoleda y Santos 2013, p. 69, 27; fig. 8, 27).
Procedencia: Rodas.
Tipología: Rodia.
Cronología: La variante Agathokles III, a la cual pertenece nuestro sello, está fechada en 
Período III, entre el 168-166 a.C.; (CAEA: AGATHOKLES III: RF ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 03-001 a 03-038). 
Sin embargo, resulta evidente que nuestro ejemplar debió llegar a Valentia entre los pe-
ríodos Va y Vb (145-108 a.C.) ya que no existe posibilidad de que se trate de un elemento 
residual procedente de rellenos anteriores en una ciudad que fue fundada en el 138 a.C. 
En este sentido, quizás sea necesario revisar los contextos en los han sido documenta-
dos algunos de estos sellos que presentan las mismas particularidades anatómicas que 
el de Valentia.
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3.2.  GS-(1): ΑΓΑΘΩṆ

Descripción: Sello rectangular simple, de una sola línea con letras progresivas en relieve 
y dispuesto longitudinalmente sobre asa de sección circular. Cartela apreciable: 4x1 cm. 
Altura letras: 0.7 cm (fig. 4, GS-1).
Lectura: Ἀγάθων(ος).
Observaciones: El nombre probablemente designa al fabricante del vino (Tremoleda y 
Santos, 2013, pp. 75-74; fig. 12). Asimismo, está recogido dos veces en el CAEA (RF ΑΓΑΘΩΝ 
02/001).
Procedencia: Rodas/Licia/Caria.
Tipología: Rodia.
Cronología: 138-108 a.C. El sello se encuadra (CAEA) en el período V (145-108 a.C.).

3.3.  GS-(2): Ε[ΠΙ] ΕΥΚΡΑΤΕ / ΚΝΙΔΙ / ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ

Descripción: Sello rectangular con letras progresivas en relieve y distribuidas en tres 
líneas. En la línea central hay, además, la representación de un ancla. Dispuesto longi-
tudinalmente sobre asa de sección oval. Cartela conservada: 4.6x2 cm. Altura letras: 0.4 
cm (fig. 4, GS-2).
Lectura: ‘E(πὶ) Ευκρατῆς / Κνίδι(ων) / Ἀριστοκλῆς.
Observaciones: Sellos de Knidos se conocen muchos y de diversa morfología. El que nos 
ocupa se encuentra dentro de los rectangulares del grupo 2 establecido por Grace (1934, 
p. 241, nº 180 a 190) y encuadrables entre el siglo II y el I a.C. Solamente hemos encontra-
do un paralelo para nuestro sello en el santuario de Poseidón y Anfítrite de Ténos, que 
está fechado en el período IVb, entre el 166 y el 146 a.C., aunque con un diseño diferente, 
en el cual Κνιδιoν aparece en la última línea y hay un cetro (Étienne y Braun, 1986, p. 241, 
nº 58). En la península ibérica, en Cartagena, hay documentado un epónimo knidio (Ἐπὶ 
Εὐφραγόρα Ἀριστάνδρου Κνίδι(ον)), aunque sobre el asa de un ánfora rodia (Márquez y 
Molina, 2005, p. 344, nº 390).
Tipología: Ánfora knidia. En función de la cronología aportada, tanto por el sello como 
por el contexto arqueológico, debe corresponder a la variante II G de Monakhov (1999, 
fig. 12).
Procedencia: Knidos.
Cronología: 146-100 a.C.

3.4.  GS-(3): ΕΠΙ ΛΑΦΕΙ / ΔΕΥΣ / ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Descripción: Sello rectangular, con tres líneas de letras progresivas en relieve y dispues-
to longitudinalmente sobre asa de sección circular. Cartela: 5.2x1.5 cm. Altura letras: 0.4 
cm (fig. 4, GS-3).
Lectura: Ἐπὶ Λαφει / δεὺς / Ἀγριανίου.
Observaciones: Lapheides es un epónimo knidio que está atestiguado en Delos (Tre-
moleda y Santos, 2013, p. 77), en Paphos (Nicolaou, 2005, p. 91, nº 205), en Alejandría 
(Cankardeş-Şenol, 2016, p. 2) y Turquía, en Tatarli Höyük, junto al mes Artamitios (Dündar 
y Gerçek, 2018, p. 162, SH-16) en un sello del período Va que se data entre el 140-138 a.C. 
(Finkielsztejn, 2001, p. 195).
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Procedencia: Rodas.
Tipología: Rodia.
Cronología: Λαφειδεὺς corresponde a un epónimo del período IVa-V (150-100 a.C.).

3.5. GS-(4): Ε[ΠΙ] [---?]ΤΟ / [---?]Σ / ΥẠ[ΚΙΝΘΙ]Ọ[Υ]

Descripción: Sello rectangular, con tres líneas de letras progresivas en relieve y dispues-
to longitudinalmente sobre asa de sección circular. Cartela: 4.2x1.7 cm. Altura letras: 0.4 
cm (fig. 4, GS-4).
Lectura: Ἐ(πὶ) (Αυ?)το / (κράτευ?)ς / Ya(κινθίου).
Observaciones: No disponemos del epónimo. Solamente sabemos la indicación del 
mes en la tercera línea: Ὑακίνθιος, ya que ningún otro comienza por esa inicial. Sin em-
bargo, contamos con algunas de las letras que componían el epónimo y, dado el con-
texto fundacional en que se descubrió el sello, lo más probable es que se trate, bien 
de Αυτοκράτης I (opción por la que nos decantamos), que está fechado en el período 
IVb (CAEA: RE-ΑΥΤΟΚΡΑΤΗΣ-01-ΓΑΚΙΝΘΙΟΣ-001/005), bien de Απιστογένης, del período Vb 
(CAEA: RE-ΑΠΙΣΤΟΓΕΝΗΣ-ΥΑΚΙΝΘΙΟΣ/001/002).
Procedencia: Rodas.
Tipología: Rodia.
Cronología: Período IVb (142-146 a.C.); Período Vb (132-121 a.C.).

3.6. GS-(5): [Δ]ΙΟΚΛΕ[ΙA ̣]Σ

Descripción: Sello rectangular simple, con una sola línea de letras progresivas en relie-
ve y dispuesto longitudinalmente sobre asa de sección circular. Cartela: 4.7x2 cm. Altura 
letras: 0.5 cm (fig. 4, GS-5).
Lectura: (Δ)ιοκλε(ία)ς. Según el dibujo de que se disponía, Márquez y Molina (2005, p. 343, 
nº 387), y posteriormente Tremoleda y Santos (2013, p. 75, nº 73), proponen la lectura 
Δiokλεδας. Sin embargo, en el sello original ninguna de las dos Δ resulta obvia. Asimis-
mo, en el caso de la segunda, resulta palpable que no parece existir espacio para su de-
sarrollo y que más se asemeja a una I que a cualquier otra letra. Por otra parte, tampoco 
parecen existir paralelos para un nombre como el que proponen.
Observaciones: En Delos hay documentados 6 fabricantes rodios Διοκλείας (Grace, 1952, 
p. 526). Διοκλῆς también se encuentra entre los epónimos knidios del período V (146-
108 a.C.) presentes en la stoa de Atenas (Grace, 1985, p. 33). En el corpus del CAEA hay re-
cogidos 20 fabricantes Διοκλείας (RF-ΔΙΟΚΛΕΙΑ-001 a 020), fechados entre los períodos IV 
(160-146 a.C.) y V (145-108 a.C.). Por el contexto arqueológico en que se encuentra nuestro 
sello debe encuadrarse entre los del período V.
Procedencia: Rodas.
Tipología: Rodia.
Cronología: 138-108 a.C.
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3.7.  GS-(6): [---] / ΤΟΥ / ΠΑΝΑΜΟΥ

Descripción: Sello rectangular con letras progresivas en relieve y dispuestas en tres lí-
neas. Está impreso longitudinalmente sobre asa de sección circular. Cartela: 5.7x1.5 cm. 
Altura letras: 0.6-0.8 cm (fig. 4, GS-6).
Lectura: [---] / του / Πανάμου. La primera línea es ilegible; probablemente se trata de 
un epónimo, precedido de la preposición ἐπί, seguido del nombre del mes Πάναμος, el 
cual está escrito en la tercera línea.
Observaciones: No hemos tenido acceso directo al sello. La imagen que presentamos se 
ha realizado a partir de Márquez y Molina (2005, p. 346, nº 397).
Tipología: Rodia.
Procedencia: Rodas.
Cronología: Período V (145-108 a.C.).

Figura 4. Sellos griegos (GS-0 a 6).



210

189-234
ISSN: 1133-4525
ISSN-e: 2255-3924

SPAL  32.1
(2023)

Ep
ig

ra
fía

 y 
m

ar
ca

s e
n 

la
s á

nf
or

as
 d

e 
ép

oc
a 

ro
m

an
a 

re
pu

bl
ica

na
 d

e 
Va

le
nt

ia
 (H

isp
an

ia
 ci

te
rio

r)
Gu

ill
er

m
o 

Pa
sc

ua
l B

er
la

ng
a

ht
tp

s:/
/d

x.d
oi

.o
rg

/1
0.1

27
95

/s
pa

l.2
02

3.i
32

.0
7

Tabla 3. Cuadro resumen de los sellos agrupados en función de la tipología de las ánforas en que se encuentran 
impresos.

SELLOS LATINOS

Tipología Sello Posición Cronología del contexto arqueológico

Grecoitálica [Â?]NTIO[---?]
[---?]A T̂D?[---?]

E[---]

In ansa
In labro
In ansa

94-76 a.C. 134-110 a.C
138 a.C

Grecoit./Dr. 1 [---]A Ḍ[---] In ansa 134-110 a.C

Dressel 1A [---]O[---] In labro Augustea

Dressel 1B APOL In labro 100-75 a.C.

Apani II [A]·CAESELI·A·[F·Q·]
APELLA[---?]

In ansa
In ansa

109-95 a.C.
94-76 a.C.

Apani III APOLL[LONI]D[A] In ansa 94-76 a.C.

Lamboglia 2 A[---] In labro Augusteo

ALIX[---] In ansa 94-76 a.C.

ATTAL In labro Indeterminado

BA[TON?] In labro Augusteo

COS[---] In labro 94-76 a.C.

EVNVS In labro 74-27 a.C.

PHILIPVS In labro 74-27 a.C.

RANI In labro Indeterminado

SABDI In labro 74-27 a.C.

TPVPO In labro 74-27 a.C.

ṬREBA In labro 75 a.C.

[---]RA In labro 75 a.C.

Pascual 1 MEVI In collo 74-27 a.C.

SELLOS GRIEGOS

Tipología Sello Posición Cronología del contexto arqueológico

Rodia ΑΓΑΘΟΚΛEYΣ In ansa 134-110 a.C.

ΑΓΑΘΩΝ In ansa 109-95 a.C.

ΕΠΙ ΛΑΦΕΙ/ΔΕΥΣ/ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ In ansa 134-110 a.C.

Ε[ΠΙ] [---?]ΤΩ/[---?]Σ/ΥΑ[ΚΙΝΘΙ]
Ω[Υ]

In ansa 138 a.C.

[Δ]ΙΟΚΛΕ[ΙΑ]Σ In ansa 134-110 a.C.

[---]/ΤΟΥ/ΠΑΝΑΜΟΥ In ansa Indeterminado

Knidia IIG Ε[ΠΙ] ΕΥΚΡΑΤΕ/ΚΝΙΔΙ/
ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ

In ansa 109-95 a.C.
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4. CORPUS DE LOS TITULI PICTI

4.1.  T-(0): M̂ÂL / VII

Descripción: La inscripción está pintada en rojo sobre el cuello, a la altura del inicio de 
las asas. Atura de las letras: 1.9-2 cm (fig. 6, T-0).
Lectura: MAL / VII.
Observaciones: Las letras de la primera línea se encuentran ligadas.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1A.
Procedencia: Campania.
Cronología: 138-95 a.C.

4.2. T-(1): [---]FAB·L·[---]

Descripción: Fragmento de cuello con una inscripción en rojo. Altura de las letras: 1.3 cm 
(fig. 6, T-1).
Lectura: (Q·?) Fab(ius)·L(ucius?).
Observaciones: En función de la lectura que proponemos podría corresponder a una 
datación consular referida al período del consulado de Quintus Fabius Maximus Allo-
brogicus y Lucius Opimius. Q. Fabio, importante personaje patricio de la gens Fabia, 
tuvo fuertes vínculos con Hispania antes de su consulado. Fue quaestor de la Hispa-
nia citerior y posteriormente, en 123 a.C., propraetor (Broughton y Robert, 1952, p. 512) y 
censurado por extorsión debido a una moción de Cayo Graco (Broughton y Robert, 1952, 
p. 514). En 121 a.C. fue elegido cónsul junto a Lucius Opimius. Existe un paralelo para este 
titulus también en esta provincia, en Iesso, Guissona, en Lérida (Artigas et al., 2008, p. 18-
20, figs. 4-5; Rigato y Mongardi, 2016, p. 108, nº 8) y también hay un Q. Fabius Arisim en 
Baria, aunque pintado sobre una Ovoide gaditana fechada entre el 50 y el 25 a.C. (Mateo 
Corredor, 2019, p. 126).
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Procedencia: Indeterminada.
Cronología: 121-95 a.C. (121 a.C.).

4.3.  T-(2): [---]Ḥ?[---]

Descripción: La inscripción se encuentra pintada en rojo sobre el cuello, a la altura del 
inicio de las asas. Está incompleta. Se trata de tres trazos, dos verticales unidos por otro 
horizontal. Altura conservada de la letra: 2.9 cm (fig. 6, T-2).
Lectura: [---]H?[---]
Observaciones: Solamente se ha conservado la parte inferior de lo que podría corres-
ponder a una H.
Tipología: Indeterminada.
Procedencia: Indeterminada.
Cronología: 26 a.C.-14 d.C.
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4.4.  T-(3): IV̂M[---?]

Descripción: Inscripción pintada en rojo sobre el cuello, a la altura del inicio de las asas. 
Está incompleta. Altura de las letras: 1 cm (fig. 6, T-3).
Lectura: Ivm[---?] o Evm[---?].
Observaciones: Las letras V y M presentan ligadura. Tanto la caligrafía como la inscrip-
ción conservada es muy similar a otro titulus que fue descubierto en Mértola sobre un 
ánfora Dressel 1A suritálica, el cual parece hacer referencia a la gens Eumachia: una fa-
milia conocida en la epigrafía campana de época tardorrepublicana y tempranoimperial 
(García Fernández et al., 2020, p. 17-19, fig. 13-2). Así pues, lo más probable es que el de 
Valentia también pudiera desarrollarse como (vinum) Eum(akium) o Eum(akianum). En 
este sentido, estaría haciendo referencia bien al productor del vino (Eumakius) o a la 
finca de procedencia; un fundus Eumakianus.
Tipología: Dressel 1A.
Procedencia: Campania.
Cronología: 137-135 a.C..

4.5. T-(4): LIII / Ṃ? Ḷ? Ṿ? Ḍ? CO

Descripción: En rojo sobre el cuello, a la altura del inicio de las asas. Altura de las letras: 
línea superior: 2.3 cm; línea inferior: 0.7 cm (fig. 6, T-4).
Lectura: LIII / M? L? V? D? co(nsule?).
Observaciones: El estado en que se encuentra la inscripción hace difícil su lectura. 
Quizás, los trazos que han llegado hasta nosotros correspondan al trianomina de un 
cónsul y, por tanto, podría tratarse de una fecha consular. Sin embargo, si así fuera, el 
estado de conservación tampoco permitiría identificar al personaje con garantías. Así 
pues, aunque con todas las reservas que ello implica, teniendo en cuenta la tipología, la 
cronología de la pieza y el lugar en que se halla sobre el ánfora, pensamos que, quizás, 
podría indicar una fecha consular, que podría corresponder al año 112 a.C., siendo cón-
sules M. Livius Druso y L. Calpurnius Piso.
Tipología: Dressel 1A.
Procedencia: Bahía de Nápoles.
Cronología: 109-95 a.C. ¿(112 a.C.)?

4.6. T-(5): M·L·L·C[---?]P

Descripción: Inscripción pintada en rojo sobre el cuello, a la altura del inicio de las asas. 
Altura de las letras: 1.8 cm (fig. 6, T-5).
Lectura: M(arcus?) L(ivius?) L(ucius?) C(alpurnius?) P(iso?)(consulibus?)
Observaciones: Es una inscripción controvertida. Cuando se publicó el dibujo de la pie-
za, se transcribió como M·L·L·O·P (López et al., 1994, p. 93 y 117, lám 34, 1). Pérez Ballester 
(1995, pp. 179-80, fig. 5) apuntó a la posibilidad de que la O fuera una C, planteando una 
lectura referida al consulado M. Livius Druso y L. Calpurnius Piso en el 112 a.C. Sin embar-
go, la bibliografía posterior, basándose en el dibujo de la publicación primigenia, insiste 
en la obviedad de la letra O (Márquez y Molina, 2005, p. 354, nº 421; Rigato y Mongardi, 
2016, p. 103). En realidad, si acudimos a la pieza original y la observamos detenidamente, 
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no existen trazas que permitan intuir que la O fuera esa letra y no una C (fig. 5). Por tanto, 
da la sensación de que cuando se dibujó la pieza hubo un error en el calco. Así pues, al 
igual que Pérez Ballester, pensamos que, efectivamente, lo que se ha considerado como 
una O debe leerse como C. No obstante, aunque el contexto en el que se encontró la 
pieza (109-95 a.C.) es compatible con 
la fecha consular propuesta, mante-
nemos dudas respecto a que así deba 
ser considerada la inscripción, ya que 
entre la C y la P hay un amplio espa-
cio que además se encuentra daña-
do y donde pudo haber otra letra. Por 
otra parte, tampoco existen trazas de 
que hubiera habido una referencia 
consular específica (COS, CO).
Tipología: Grecoitálica.
Procedencia: Adriático.
Cronología: 109-95 a.C. ¿(112 a.C.)?

4.7. T-(6): R[---]

Descripción: La inscripción se encuentra pintada en rojo sobre un fragmento de cuello. 
Solamente conserva una letra. Altura de la letra: 1.8 cm (fig. 6, T-6).
Lectura: R[---].
Observaciones: Lo fragmentario de la inscripción impide cualquier interpretación.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Procedencia: Bahía de Nápoles.
Cronología: 26 a.C.-14 d.C.

4.8. T-(7): S·[---?]

Descripción: La inscripción se encuentra pintada en rojo, en el cuello a la altura del 
arranque de las asas. Solamente conserva un trazo sinuoso y un punto. Altura de la letra: 
1.2 cm (fig. 6, T-7).
Lectura: S?[---?].
Observaciones: Se trata de un titulus de lectura incierta que podría corresponder a una 
S seguida de un punto. También cabe la posibilidad de asociarlo a la letra S del alfabeto 
osco (Márquez y Molina, 2005, p. 353, nº 416) o a un signo púnico del siglo II a.C., cuya 
transliteración sería “n” (De Hoz, 1983, p. 373).
Tipología: Grecoitálica.
Procedencia: Italia tirrénica.
Cronología: 134-110 a.C.

Figura 5. Detalle de T-(5).
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Figura 6. Tituli picti (T-0 a 7).
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5. CORPUS DE LOS GRAFITOS Y ESTAMPILLAS

5.1.  MG-(0): [---]C̣Ạ[---] / [---]Ọ[---]

Descripción: Grafito postcocción sobre el cuello del ánfora. La altura de la letra C es de 
4.5 cm y la de la A de 4 cm (fig. 7, MG-0).
Lectura: [---]ca [---] / [---]o[---].
Observaciones: Se conservan parcialmente tres letras incisas realizadas con varios 
trazos.
Procedencia: Adriática.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Cronología: 134-110 a.C.

5.2.  MG-(1): [---?]C̣Ẹ?

Descripción: Grafito precocción sobre el cuello del ánfora (fig. 7, MG-1).
Lectura: [---?]ce, o cf, o ee, o fe, o ef, cualquiera de las combinaciones pudiera ser factible.
Observaciones: Se conservan parcialmente dos letras incisas.
Procedencia: Adriático.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Cronología: 134-95 a.C.

5.3. MG-(2): [---]SSI

Descripción: Grafito postcocción sobre el cuello del ánfora. Altura de las letras: 1.5-1.7 
cm (fig. 7, MG-2).
Lectura: [---]ssi.
Observaciones: Se conservan tres letras incisas realizadas con varios trazos.
Procedencia: Adriática.
Tipología: Grecoitálica/Dressel 1.
Cronología: 134-110 a.C.

5.4. MG-(3)

Descripción: Marcas precocción sobre el cuello del ánfora (fig. 7, MG-3).
Lectura: Incierta.
Observaciones: Son signos considerados grafemas que están presentes en el alfabeto 
púnico de Cartago y en la escritura “ibérica meridional” y cuya transliteración corres-
ponde a “h” (De Hoz, 1980, p. 304, cuadro 2). En general, a estos signos impresos sobre 
ánforas u otros productos cerámicos, se les ha otorgado el valor de marcas mercantiles 
(De Hoz, 2002, pp. 29-42) relacionadas con la organización interna del alfar donde se 
fabricaron (Alonso et al., 1999, p. 703). Incluso se ha planteado la hipótesis de que, a 
partir de la transliteración de los signos púnicos o neopúnicos en vocablos latinos, és-
tos pudieran corresponder a las iniciales de determinados productos como murex, allec, 
garum o salsamenta, de manera que se plantea la posibilidad de que, quizás, exista una 
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relación entre los signos y el contenido que pudieran transportar los recipientes mar-
cados con ellos (Girón, 2010, p. 142), aunque esta interpretación parece poco probable y 
tampoco hay elementos para confirmarla.
Procedencia: Norte de África (Túnez).
Tipología: Africana Antigua.
Cronología: 134-110 a.C.

5.5. MG-(4)

Descripción: Marca incisa precocción por encima del botón del pivote (fig. 7, MG-4).
Lectura: Parece corresponder a un signo púnico del siglo II a.C. cuya transliteración es 
“n” (De Hoz, 1983, p. 373).
Observaciones: Otras ánforas de este tipo (Africana Antigua) descubiertas en las costas 
del noreste de Hispania también presentan signos púnicos precocción por encima del 
pivote (Pascual Berlanga y Ribera i Lacomba, 2002, fig. 9). El mismo signo ha sido docu-
mentado en algunas de las ánforas producidas en los alfares de Puerto Real en Cádiz 
(Alonso et al., 1999, p. 706, nº 34). Otros similares se han atestiguado incluso sobre imita-
ciones gaditanas de ánforas Grecoitálicas (Bernal Casasola et al., 2007, p. 258, fig. 25, A5).
Procedencia: Área de Cartago.
Tipología: Africana Antigua.
Cronología: 138-75 a.C.

5.6.  MG-(5). ẠΡỊ[---?]

Descripción: Lo hemos incluido en este epígrafe ya que se trata de letras incisas pre-
cocción y no se aprecia ninguna huella indicativa de que estuvieran enmarcadas dentro 
de una cartela. Sin embargo, es probable que se trate de un sello de grafía griega sobre 
ánfora púnica. Se encuentra en el cuello del ánfora. Altura máxima conservada de la 
letra P: 0.9 cm. Ancho máximo conservado: 1.6 cm (fig. 8, MG-5).
Lectura: Aρi(ς)?
Observaciones: Podría hacer referencia a Aρiς. Quizás se trate de la helenización del 
nombre púnico ‘ršm, el cual podría estar relacionado con la misma familia que Arisim, 
cognomen latinizado y documentado en un titulus sobre ánfora Ovoide Gaditana des-
cubierta en Baria y fechada entre el 50 y el 25 a.C., Arinis, Arisi, Ariso y Arionis (citado en 
Mateo Corredor 2019, p. 127). Se conoce un sello ΑΡΙΣ de caligrafía muy similar al nuestro 
sobre el cuello de un ánfora Africana Antigua de mediados del siglo II a.C. procedente 
de la stoa helenística de Ampurias (Tremoleda y Santos, p. 2013, p. 80, 78; 105, fig. 13, 78).
Procedencia: Norte de áfrica (Túnez).
Tipología: Serie 7 de Ramon Torres.
Cronología: 137-135 a.C.

5.7. MG-(6)

Descripción: Marca impresa precocción sobre asa bífida. Se trata de un círculo de 0.9-1.2 
cm de diámetro (fig. 8, MG-6).



217

189-234
ISSN: 1133-4525
ISSN-e: 2255-3924

SPAL  32.1
(2023)

Ep
ig

ra
fía

 y 
m

ar
ca

s e
n 

la
s á

nf
or

as
 d

e 
ép

oc
a 

ro
m

an
a 

re
pu

bl
ica

na
 d

e 
Va

le
nt

ia
 (H

isp
an

ia
 ci

te
rio

r)
Gu

ill
er

m
o 

Pa
sc

ua
l B

er
la

ng
a

ht
tp

s:/
/d

x.d
oi

.o
rg

/1
0.1

27
95

/s
pa

l.2
02

3.i
32

.0
7

Lectura: Incierta.
Observaciones: Realizada con un tubo o caña.
Procedencia: Egeo.
Tipología: Cos.
Cronología: 75 a.C.

5.8. MG-(7)

Descripción: Se conservan parcialmente los trazos de una impresión precocción ubica-
da por encima de la base del ánfora (fig. 8, MG-7).
Lectura: Incierta.
Observaciones: Podría corresponder al mismo signo que MG-(4), aunque dispuesto en 
horizontal respecto a la orientación del ánfora.
Procedencia: Cádiz.
Tipología: Africana Antigua.
Cronología: 134-110 a.C.

5.9. MG-(8)

Descripción: Signo inciso precocción sobre el cuerpo. Altura signo: 1.5 cm (fig. 8, MG-8).
Lectura: -
Observaciones: Un signo muy similar, ubicado en la misma zona del ánfora, pero inciso 
en el sentido contrario, se documentó en una Dressel 1 tirrénica septentrional descu-
bierta en la ensenada de Bolonia, Cádiz (Bernal Casasola et al., 2007, p. 256, fig. 22, 1; 
Bernal Casasola et al., 2013, p. 358, fig. 4, 6).
Procedencia: Italia tirrénica.
Tipología: Dressel 1.
Cronología: 94-76 a.C.

5.10. MG-(9)

Descripción: Incisiones precocción sobre pivote. Parece que se hicieron mientras la pie-
za estuvo colocada al revés de su orientación canónica (fig. 8, MG-9).
Lectura: Una de las incisiones puede representar una Δ, aunque también podría ser un 
triángulo o simplemente una O. La otra está formada por la ligadura de una N a otra 
letra que pudiera ser una P, tal y como se propone en la base del CEIPAC (nº 9835), o 
bien una R.
Observaciones: Fernández Izquierdo (1984, p.  65-66, fig.  25, nº 196) describe la pasta 
como de color rojo oscuro, muy compacta, desgrasante abundante y muy grueso blanco 
y gris. La pieza procede de las excavaciones realizadas en la plaza de la Virgen en 1973 y 
no está bien contextualizada. Podría corresponder al pie de un ánfora de época imperial.
Procedencia: Indeterminada.
Tipología: Indeterminada.
Cronología: Indeterminada.
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Figura 7. Marcas y Grafitos (MG-0 a 4).

5.11. MG-(10)

Descripción: Estampilla pseudo-oval y acanaladura externa diferenciadora sobre labio 
(fig. 8, MG-10).
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Lectura: Figura humana de perfil, quizás tocada con un gorro, sedente y manipulando un 
objeto situado enfrente que pudiera representar un ánfora salazonera gaditana (Sáez 
Romero y Máñez, 2009, p. 14).
Observaciones: El motivo es similar a otros del taller gaditano de Torre Alta, aunque con 
acabado y nivel artístico inferior (Sáez Romero y Máñez, 2009, p. 14).
Procedencia: Palacio Marqués de Caro.
Tipología: T-9.1.1.1.
Cronología: 138-110 a.C.

Figura 8. Marcas y grafitos (MG-5 a 10).
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6. CONCLUSIONES

Esta recopilación de la epigrafía sobre las ánforas de época romana republicana des-
cubierta hasta el momento en la ciudad de Valencia resulta una parte de la primera 
página de un corpus que habrá de verse incrementado con la incorporación, no solo de 
nuevos hallazgos de esta cronología, sino también de la que pueda haber sobre ánfo-
ras de épocas imperial y tardo-antigua de la ciudad (vid. Tabls. 4 a 7). Con anterioridad 
no se había realizado ningún estudio específico relacionado la epigrafía anfórica de 
Valentia, ni tampoco publicado en un único trabajo toda la que conocemos del período 
que abarca nuestro análisis. Solo existe un artículo sobre grafitos en cerámicas de la 
Valentia republicana que, sin embargo, no recoge ninguno de los compilados en este 
artículo (De Hoz et al., 2013). Así pues, este trabajo supone un novedoso complemento 
para cualquier estudio de la ciudad y sobre el tráfico y comercio marítimos en el Medi-
terráneo occidental de aquellos momentos.

Tabla 4. Cuadro resumen de los sellos en latín de las ánforas de época romana republicana descubiertas en Va-
lentia. A los marcados con asterisco (*) no hemos tenido acceso directo.

SELLOS LATINOS

Nº Ref. SELLO Excavación
Unid. Estrat.

Origen Tipología Contexto Bibliografía

LS-(0) A[---]* C/ Tenerías 10 Italia Adriática Lamb. 2 Augusteo  ा Ribera i Lacomba, 1993, p. 645.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 93.
 ा CEIPAC: 23641.

LS-(1) SIAM: 1506 [A]·CAESELI·A·[F·Q·] 12ALM
61901-1

Apulia Apani II 109-95 a.C. Inédito.

LS-(2) [---]A Ḍ[---] 1ROC000
161

Bahía de Nápoles Grec./Dr. 1 134-110 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 42.
 ा CEIPAC: 21609.

LS-(3) SIAM: 267 ALIX[---] 5ALM
20017-25

Italia Adriática Lamb. 2 94-76 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 1.
 ा CEIPAC: 21567.

LS-(4) SIAM: 563 [Â?]NTIO[---?]* Pl. Virgen
PV 59-14

- Grecoit. 94-76 a.C.  ा Fernández Izquierdo, 1984, 
fig. 24.

 ा Márquez y Molina, 2005, nº 3.
 ा CEIPAC: 9833.

LS-(5) APELLA[---?] 4ROC000
2318-3

Apulia Apani II 94-76 a.C. Inédito.

LS-(6) APOL* Pl. Reina
Estrato VIB

562, 566, 568

- Dr. 1B 100-75 a.C.  ा Fernández Izquierdo, 1984, nº 
173.

 ा Ribera i Lacomba, 1993, p. 375.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 21.
 ा CEIPAC: 9830.

LS-(7) SIAM: 0325 APOLL[LONI]D[A]* CORTS
2822

Apulia Apani III 94-76 a.C.  ा López et al., 1994, fig. 3, 2.
 ा Ribera i Lacomba, 1993, p. 305.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 50.
 ा CEIPAC: 21620.

LS-(8) SIAM: 0347 [---?]A T̂D?[---?] 3ROC000
1549

Italia Adriática Grecoit. 134-110 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 43.
 ा CEIPAC: 21610.

LS-(9) SIP: 34 ATTAL* El Saler Italia Adriática Lamb. 2 -  ा Fernández et al., 1998, nº 34, 
fig. 6.

 ा Márquez y Molina, 2005, nº 73.
 ा CEIPAC: 23602.

LS-(10) BA[---] 4ROC000
2285-4

Italia Adriática Lamb. 2 Augusteo Inédito.

LS-(11) COS[---] 4ROC000
2318-1

Italia Adriática Lamb. 2 94-76 a.C. Inédito.
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SELLOS LATINOS

Nº Ref. SELLO Excavación
Unid. Estrat.

Origen Tipología Contexto Bibliografía

LS-(12) E[---]* 3ALM
2938

- Grecoit. 138 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 6.
 ा Ribera i Lacomba et al., 2007, 

p. 238.
 ा CEIPAC: 21571.

LS-(13) SIAM: 
0998

EVNVS 2SABCIS
2945

Italia Adriática Lamb. 2 74-27 a.C. Inédito.

LS-(14) SIAM: 0301 MEVI* CORTS
2841

Hispania Cit/Tarr. Pascual 1 74-27 a.C.  ा López et al., 1994, fig. 87.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 

143.
 ा Ribera i Lacomba et al., 2007, 

p. 238.
 ा CEIPAC: 23913.

LS-(15) SIAM: 
0996

[---] O [---] 2SABCIS
2945-11

Bahía de Nápoles Dr. 1A Augusteo  ा Huguet, 2016, fig. 229.

LS-(16) SIAM: 1235 PHILIPVS 10ALM
60820-1

Italia Adriática Lamb. 2 74-27 a.C. Inédito.

LS-(17) SIAM: 
0005

RANI* El Saler Italia Adriática Lamb. 2 -  ा Martín Saludes, 1966, fig. 12.
 ा Beltrán, 1970, nº 415.
 ा Fernández Izquierdo, 1984, nº 

214.
 ा Ribera i Lacomba, 1993, p. 676.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 

104.
 ा CEIPAC: 19625.

LS-(18) SIAM: 
0997

SABDI 2SABCIS
2943

Italia Adriática Lamb. 2 74-27 a.C. Huguet, 2016, fig. 229.

LS-(19) SIAM: 0691 TPVPO 2SABCIS
2915

Italia Adriática Lamb. 2 74-27 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 
118.

 ा CEIPAC: 23762.

LS-(20) SIAM: 
0326

ṬREBA CORTS
3022

Italia Adriática Lamb. 2 75 a.C.  ा López et al., 1994, lám. 94.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 

119e.
 ा CEIPAC: 23768.

LS-(21) [---]RA 9ALM Italia Adriática Lamb. 2 75 a.C. Inédito.

Tabla 5. Cuadro resumen de los sellos en griego de las ánforas de época romana republicana descubiertas en 
Valentia. (Lic./Dod. = Licia-Dodecaneso). A los marcados con asterisco (*) no hemos tenido acceso directo.

SELLOS GRIEGOS

Nº Ref. SELLO Excavación
Unid. Estrat.

Origen Tipología Contexto Bibliografía

GS-(0) SIAM 1507 ΑΓΑΘΟΚΛEYΣ 12ALM
61974

Lic./Dod. Rodia 134-110 a.C. Ribera i Lacomba et al., 2007, p. 240.

GS-(1) SIAM: 0334 ΑΓΑΘΩΝ* 3ROC000
1612-14

Lic./Dod. Rodia 109-95 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 388.
 ा Tremoleda y Santos, 2013, nº 74.
 ा Ribera i Lacomba et al., 2007, 

p. 239.
 ा Huguet, 2016, fig. 204.

GS-(2) SIAM:
1484

Ε[ΠΙ] ΕΥΚΡΑΤΕ
ΚΝΙΔΙ

ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ

11ALM
61890-1

Knidos Knidia IIG 109-95 a.C. Ribera i Lacomba et al., 2007, p. 239.

Tabla 4. (cont.).
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SELLOS GRIEGOS

Nº Ref. SELLO Excavación
Unid. Estrat.

Origen Tipología Contexto Bibliografía

GS-(3) SIAM: 60 ΕΠΙ ΛΑΦΕΙ
ΔΕΥΣ

ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Pl. Virgen
1959-1960

Lic./Dod. Rodia 134-110 a.C.  ा Fernández Izquierdo, 1984, nº 195.
 ा Pérez Ballester 1987, p. 150.
 ा Ribera i Lacomba, 1993, p. 557.
 ा Márquez y Molina, 2005, nº 389.
 ा Tremoleda y Santos 2013, nº 71.
 ा Ribera i Lacomba et al., 2007, 

p. 238.
 ा Ribera i Lacomba, 2011, fig. 9.

GS-(4) SIAM: 0560 Ε[ΠΙ] [---?]ΤΩ
[---?]Σ ΥΑ[ΚΙΝΘΙ]

Ω[Υ]

3ALM
2938-7

Lic./Dod. Rodia 138 a.C. Inédito.

GS-(5) SIAM: 0333 [Δ]ΙΟΚΛΕ[ΙΑ]Σ 3ROC000
1591-3

Lic./Dod. Rodia 134-110 a.C.  ा Márquez y Molina, 2005, nº 387.
 ा Tremoleda y Santos, 2013, nº 73.
 ा Ribera i Lacomba et al., 2007, 

p. 239.

GS-(6) SIAM: 0686 [---]
ΤΟΥ

ΠΑΝΑΜΟΥ*

2SABCIS
3194

Lic./Dod. Rodia -  ा Márquez y Molina, 2005, nº 397.
 ा Ribera i Lacomba et al., 2007, 

p. 240.
 ा Tremoleda y Santos, 2013, nº 72.

Tabla 6. Cuadro resumen de los tituli picti de las ánforas de época romana republicana descubiertas en Valentia.

TITULI PICTI

Nº Ref. TITULI Excavación
Unid. Estrat.

Origen Tipología Contexto Bibliografía

T-(0) SIAM: 0332 M̂ÂL
VII

3ROC000
1580-3

Bahía de Nápoles Grec./Dr. 1 138-95 a.C.  ा Márquez y Molina, 
2005, nº 420.

 ा Huguet, 2016, fig. 207.

T-(1) SIAM: 0109 [---]FAB·L·[---] 2ALM
2733-2

- Grec./Dr. 1 109-95 a.C.  ा Márquez y Molina, 
2005, nº 446.

T-(2) [---]Ḥ?[---] 2SABCIS
2966-1

- Indet. Augusteo Inédito.

T-(3) IV̂M[---?] 12ALM
7787-1

Bahía de Nápoles Dr. 1A 137-135 a.C. Inédito.

T-(4) SIAM: 0120 LIII
Ṃ? Ḷ? Ṿ? Ḍ? CO

ALM
1768

- Dr. 1A 109-95 a.C.  ा Ribera i Lacomba, 
2017b, fig. 21.

T-(5) SIAM: 0322 M·L·L·C[---?]P CORTS
1768

Italia Adriática Grecoit. 109-95 a.C.  ा López et al., 1994, lám 
34, 1.

 ा Pérez Ballester, 1995, 
fig. 5.

 ा Márquez y Molina, 
2005, nº 421.

 ा Rigato y Mongardi, 
2016, nº 8.

T-(6) R[---] 2SABCIS
2988-1

Bahía de Nápoles Grec./Dr. 1 Augusteo Inédito.

T-(7) SIAM: 0499 S·[---?] Pl. Reina
CVb

Italia Tirrena Grecoit. 134-110 a.C.  ा Ribera i Lacomba, 1993, 
p. 620.

 ा Márquez y Molina, 
2005, nº 416.

Tabla 5. (cont.).
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Tabla 7. Cuadro resumen de los grafitos, marcas y estampillas de las ánforas de época romana republicana des-
cubiertas en Valentia. A los marcados con asterisco (*) no hemos tenido acceso directo.

MARCAS Y GRAFITOS

Nº Ref. MARCA/GRAFITO Excavación
Unid. Estrat.

Origen Tipología Contexto Bibliografía

MG-(0) [---]C̣Ạ[---]
[---]Ọ[---]

4ROC000
2407-5

Italia 
Adriática

Grec./Dr. 1 134-
110 a.C.

Inédito.

MG-(1) [---?]C̣Ẹ? 2SABCIS
2499-2

Italia 
Adriática

Grec./Dr. 1 134-
95 a.C.

Inédito.

MG-(2) [---]SSI 4ROC000
2407-11

Italia 
Adriática

Grec./Dr. 1 134-
110 a.C.

Inédito.

MG-(3) 11ALM
3326-1

Norte Túnez Africana 
Antigua

134-
110 a.C.

 ा Pascual Ber-
langa y Ribera i 
Lacomba 2002, 
fig. 8-9.

MG-(4) Pl. Virgen
Vc

Norte Túnez Africana 
Antigua

138-
75 a.C.

Inédito.

MG-(5) 4ROC000
2410-3

Norte Túnez Serie 7
Mañá C2

137-
135 a.C.

Inédito.

MG-(6) 2SABCIS
2572-4a

Cos Cos 75 a.C. Inédito.

MG-(7) 4ROC000
2347-1

Círculo del 
Estrecho

Africana 
Antigua

134-
110 a.C.

Inédito.

MG-(8) CORTS
2829-1

- Dr. 1 94-76 a.C. Inédito.

MG-(9) Pl. Virgen
PV-73-1

- Indet. -  ा Fernández Iz-
quierdo, 1984, nº 
196.

 ा CEIPAC: 9835.

MG-(10)

*

Palacio 
Marqués de 

Caro

Bahía de 
Cádiz

T-9.1.1.1 138-
110 a.C.

 ा Sáez Romero 
y Máñez, 2009, 
p. 14.

Los excepcionales datos históricos y arqueológicos han permitido situar a la mayor 
parte de las piezas presentadas en contextos cronológicos muy precisos. Esto resulta 
un significativo factor para tener en consideración a la hora de ubicar el período de 
circulación de algunos de los sellos que hemos reunido y comprender mejor el papel 
comercial que la ciudad desempeñó en el Mediterráneo durante los primeros años de 
su historia.

Las ánforas de los niveles de la fundación de Valentia formaron parte de un am-
biente de marcado carácter militar o post-militar y están relacionadas con el aprovisio-
namiento por parte del Estado, del cual dependía el avituallamiento de los integrantes 
de una nueva colonia (Laffi, 1983) y también la logística del ejército (Valdés Matías, 
2017, p. 349). Así pues, son contenedores que llegaron al mismo tiempo que los colonos 
fundadores y no deben entenderse como el producto de unos intercambios motivados 
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por una demanda privada sino como una provisión estatal (Pascual Berlanga y Ribera i 
Lacomba, 2021). Los registros epigráficos descubiertos claramente en estos niveles (138-
135 a.C.) resultan relativamente escasos, aunque aportan datos de singular interés. Con-
tamos con dos sellos. Uno (Tabl. 4, LS-12) está incompleto sobre un ánfora Grecoitálica 
suritálica. El otro (Tabl. 5, GS-4), de lectura interpretable, está sobre una rodia, y muy 
probablemente corresponde al período Vb (146-142 a.C.). También hay una inscripción 
pintada en el cuello de una Dressel 1A llegada desde la Campania (Tabl. 6, T-3) que pa-
rece hacer referencia a la gens Eumachia y una marca/sello inciso en griego sobre un 
ánfora norteafricana (Tabl. 7, MG-5).

De todo ello, hay dos datos que podríamos considerar de mayor trascendencia ya 
que abren nuevas hipótesis de trabajo. Uno vendría proporcionado por el titulus T-3 ya 
que, en línea con lo que otros autores han apuntado (García Fernández et al., 2020, p. 19), 
si efectivamente el de Valentia también tiene que ver con la gens Eumachia, podríamos 
confirmar, tal y como ya señalara Robert Étienne (1992), la relación de esta familia con 
el comercio del vino y sobre todo situarla en Campania desde al menos el tiempo de 
las guerras lusitanas. Además, durante la República estaría estrechamente relacionada 
con el suministro al ejército a través del Estado en el desarrollo de su política militar y 
colonial. La otra hipótesis que marcaría nuevas líneas de investigación vendría dada por 
la marca/sello MG-5. Si ciertamente hubiera una vinculación entre los ΑΡΙΣ conocidos 
de las ánforas norteafricanas de la segunda mitad del siglo II a.C. y el cognomen lati-
nizado de la familia a que hemos hecho referencia en el apartado anterior, podríamos 
encontrarnos ante un linaje de origen púnico dedicado al comercio de ánforas desde 
por lo menos el final de la III Guerra Púnica y que, como parece indicar el ánfora de Ba-
ria (Mateo Corredor, 2019, p. 126), pudiera haber estado vinculado a los Fabii, al menos 
durante la segunda mitad del siglo I a.C.

Por su parte, la presencia de vino egeo debió de estar destinada a las élites más 
helenizadas de los fundadores y quizás serían redistribuidas desde Puteoli hacia los 
mercados del Mediterráneo occidental (Pascual Berlanga, 2021). El hecho de que el sello 
rodio GS-4 pueda datarse entre los años 146 y 142 a.C., así como su presencia en niveles 
formados entre los años 138 y 135 a.C., nos podría dar una idea del tiempo que tardaría 
un ánfora fabricada en el Egeo oriental en llegar a un destino final localizado en el Me-
diterráneo occidental (entre 5 y 10 años), o simplemente de la reutilización de este tipo 
de contenedores.

La epigrafía descubierta en los niveles de consolidación urbana y monumentaliza-
ción de la ciudad (134-95 a.C.) es la más numerosa. Respecto a los sellos procedentes 
de Italia, dos se encuentran sobre ánforas vinarias de la costa adriática (Tabl. 4, LS-1 y 8) 
y un tercero está en una Grecoitálica de transición fabricada en la zona de la Bahía de 
Nápoles (Tabl. 4, LS-2). De los dos que proceden de niveles más antiguos (LS-2 y 8), uno 
está sobre un ánfora Grecoitálica (LS-8) y resulta significativo ya que pone de manifies-
to, junto a tres grafitos también sobre Grecoitálicas adriáticas (Tabl. 7, MG-0, 1 y 2) que 
la fachada adriática italiana, además de hacia el Egeo, también tuvo entre sus intereses 
económicos el Mediterráneo occidental desde un momento muy inicial al de su con-
quista. Por su parte, el sello brindisino LS-1, ubicado en niveles fechados en el cambio 
del siglo II al I a.C. nos habla de la llegada de aceite adriático a la ciudad. Como se ha 
apuntado para la Hispania citerior, ese aceite pudo estar destinado a élites ciudadanas 
con preferencias por productos de aquella zona (Carreras et al., 2016, p. 117) o, dada su 
escasa representación y algunos de los contextos en que aparecen en Valentia, también 
pudo estar reservado para ceremonias de carácter litúrgico en contraposición con el de 
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los territorios recién conquistados en el norte de África, los cuales, a través de las án-
foras Africanas Antiguas, se convirtieron en los principales proveedores de aceite de la 
ciudad desde su fundación (Pascual Berlanga, 2021, p. 375). No son estos últimos unos 
contenedores que suelan presentar sellos como los egeos o los adriáticos, aunque sí 
resulta más común que tengan marcas incisas similares a las que hemos documentado 
en Valentia (Tabl. 7, MG-3, 4 y 7).

Sin embargo, la mayor parte de los sellos de esta fase procede del Egeo. Este hecho 
no debe sorprendernos ya que, durante aquel período, el sellado de las ánforas egeas 
fue mucho más habitual que el de cualquier otra de las producciones que arribaban a 
la ciudad. En realidad, las ánforas griegas en la Valentia republicana no llegaron al 2% 
de las importaciones en ninguna de las fases, aunque durante esta y la siguiente sí es 
apreciable cierta diversificación en la importación de vinos griegos, pues a los rodios 
se sumaron los de Knidos (fig. 13, GS-2) y los de Cos (Pascual Berlanga, 2021, p. 378). Un 
sello interesante es Ἀγαθοκλῆς (Tabl. 5, GS-0), cuya cronología está establecida entre 
168-166 a.C. Su presencia en los niveles de consolidación urbana de una ciudad funda-
da ex novo en el 138 a.C. podría hacernos replantear aquella cronología, hablarnos de 
la reutilización de las ánforas y su período de vida o, como hemos visto anteriormente, 
del tiempo que podía tardar en llegar un producto desde su lugar de origen hasta un 
destino final, aunque en este caso habrían pasado un mínimo de 28 años, lo cual parece 
excesivo.

Los tituli picti de esta fase, que son la gran mayoría de los recopilados, se encuentran 
sobre ánforas Grecoitálicas de transición y Dressel 1A procedentes de Italia, tanto de la 
costa tirrena como de la adriática (Tabl. 6, T-0, 1, 4, 5 y 7). Entre ellos destacan el T-1, que 
parece hacer referencia a los Fabios y pudiera corresponder a una datación consular, y 
el T-5, en un ánfora de origen adriático, la problemática de cuya transcripción hemos 
procurado zanjar con una transcripción definitiva: M·L·L·C[-?]P.

De la fase en que la ciudad estaba plenamente constituida (95-76 a.C.), con todos los 
elementos urbanos, cívicos y militares de cualquier ciudad romana de la época, nos han 
llegado 8 sellos latinos (Tabl. 4, LS-3, 4, 5, 6, 7, 11; tabl. 4, LS-17) y una marca incisa precoc-
ción (Tabl. 7, MG-8). La mayor parte se encuentran sobre ánforas adriáticas Lamboglia 2 
y brindisinas. Desde un punto de vista genérico estos sellos son importantes ya que se 
enmarcan en una muy sustancial tendencia al alza de las importaciones adriáticas de 
Valentia que otorga a los productos de esa zona un rol destacado en las importaciones 
de ánforas de la ciudad (Pascual Berlanga, 2021, p. 379) y da pie a retomar la cuestión, ya 
planteada por otros autores (Mateo Corredor, 2014; Carreras et al., 2016), del papel que 
los productos de las costas orientales de Italia tuvieron en los mercados occidentales, 
sobre todo en los de la mitad sur de Hispania desde finales del siglo  II a.C. hasta la 
época Augustea. En general, paralelos a los sellos de esta fase de la ciudad de Valentia, 
han sido también documentados en pecios como La Ciotat 3, Les Formigues y otros lu-
gares de la fachada mediterránea de Hispania, sur de Galia o Italia. Todo ello pone de 
manifiesto que durante el primer cuarto del siglo I a.C. Valentia ya estaba plenamente 
integrada en los circuitos comerciales de su época.

Las ánforas del 75  a.C. han sido bien estudiadas y sus implicaciones económicas 
puestas de relieve (Ribera i Lacomba y Pascual Berlanga, 2015). Sin embargo, la epigrafía 
anfórica procedente del nivel de destrucción resulta muy escasa. Solo contamos con 
dos sellos, ambos sobre ánforas Lamboglia 2 (Tabl. 4, LS-20 y LS-21). El primero encuen-
tra paralelos de un extremo a otro del Mediterráneo: en Delos, Aquileia y en el pecio de 
Punta de Algas, en San Pedro del Pinatar, Murcia. Además, ambos vienen a confirmar la 
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pujanza que sufrieron las importaciones adriáticas en Valentia durante el primer cuarto 
del siglo I a.C. Estas ánforas, en los niveles estrictamente de destrucción, suponen el 
32.26% de todas las descubiertas en ellos (Pascual Berlanga, 2021, p. 379), lo cual parece 
poner de relieve una estrecha relación de esta ciudad, pro-sertoriana durante la guerra 
civil, con la fachada Adriática italiana y sugiere el planteamiento de nuevas líneas de 
investigación. Asimismo, hay una marca circular impresa sobre el asa de un ánfora de 
Cos que también confirmaría la diversificación en los tipos importados desde el Egeo a 
que ya hemos hecho referencia.

La opinión aceptada hoy día es que, tras la guerra, la ciudad fue abandonada duran-
te un largo período de tiempo. Desde un punto de vista arqueológico, los signos claros 
de cierto dinamismo urbano no vuelven a ser evidentes hasta los niveles fechados en 
el cambio de era (Ribera i Lacomba y Escrivà, 2015). Se ha planteado que entre el 75 a.C. 
y ya muy avanzado el principado de Augusto, las escasas actividades documentadas en 
el solar de la ciudad y sus inmediaciones, debieron estar relacionadas con el discurrir 
de la via Heraclea y la dinámica de los santuarios que subsistieron a la guerra (Ribera 
i Lacomba, 2017a). Entre las ánforas recuperadas en los depósitos de esta fase conta-
mos con cinco sellos. Cuatro se encuentran impresos sobre ánforas del tipo Lamboglia 
2 (Tabl, 4, LS-13, LS-16, LS-18 y LS-19), el quinto sobre un ánfora Pascual 1 (Tabl. 4, LS-14). 
Aunque los sellos PHILIPVS (LS-16), RANI (LS-17), SABDI (LS-18) y TPVPO (LS-19) podrían 
remontarse al inicio del siglo I a.C., todos ellos estuvieron en circulación al menos hasta 
mediados de aquella centuria. Sin embargo, los datos significativos vienen dados por 
el sello adriático EVNVS (LS-13) y por el Tarraconense MEVI (LS-14), pues ambos fueron 
propios o contemporáneos a las fechas que abarcan esta fase (50-10 y 35-30 a.C. res-
pectivamente), confirmando que, a pesar de todo, durante los años de abandono conti-
nuaron llegando productos foráneos a la zona y, por lo tanto, debió de haber una cierta 
actividad comercial que probablemente no haya sido bien calibrada todavía.

Finalmente, este catálogo supone un impulso al conocimiento de la Valentia roma-
no-republicana y a la circulación y el comercio de las ánforas de aquel período en la fa-
chada Mediterránea de la Hispania citerior, aportando nuevos datos que podrán servir 
de referencia para estudios similares que puedan llevarse a cabo en otras fundaciones 
romanas similares a Valentia como Carteia, Corduba, Olisipo, Italica, Gracchurris, Palma 
o Pollentia.
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