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A PROPÓSITO DE UN SELLO INÉDITO SOBRE UN 
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ABOUT AN UNPUBLISHED STAMP OF AN ITALIC 
DRESSEL 1 AMPHORA FOUND AT CERRO DE 

LOS MÁRTIRES (SAN FERNANDO, CÁDIZ)

RESUMEN: La bahía de Cádiz fue desde mucho 
tiempo antes de la llegada de los romanos un cen-
tro portuario principal distribuidor de numero-
sas importaciones. En la etapa republicana esta 
dinámica no perdió intensidad y Gades continuó 
siendo el centro de una extensa red comercial, es-
tableciendo fluidos intercambios con la península 
itálica. Tratamos aquí un ejemplo del comercio 
en época republicana, un ánfora de tipo Dressel 
1, que nos aporta información adicional, un sello 
que permite rastrear con más precisión su origen 
y su vinculación con el comercio del vino itálico.
PALABRAS CLAVE: Comercio; ánforas; vino; 
República Romana; rutas marítimas.

ABSTRACT: Long before the arrival of the Ro-
mans, the Bay of Cadiz was a major port hub for 
many imports. During the Republican period, 
Gades continued to be the core of a wide-rang-
ing commercial network, establishing strong con-
nections with the Italian Peninsula. The purpose 
of this paper is to analyse an unpublished Dressel 
1 amphora from Cadiz and dated to the Republi-
can period. The amphora has a stamp that allows 
us to trace its origin and to link it to the Italian 
wine trade.
KEY WORDS: Trade; Amphorae; Wine; Roman 
Republic; Maritime routes.
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1. Introducción. Objetivos del trabajo y contextualización de la pieza

El consumo de vino de fabricación itálica en el sur de Hispania durante los si-
glos II-I a. C. ha quedado constatado por la frecuente presencia de ánforas de 
tipo grecoitálico y Dressel 1 fabricadas en talleres de la costa occidental itálica1 
en numerosos contextos de consumo de la región. Además del examen de las for-
mas y las pastas cerámicas, la presencia de epigrafía sellada sobre una pequeña 
cantidad de estas importaciones ha permitido precisar diversos aspectos sobre 
las dinámicas comerciales, aunque por el momento el número de marcas conoci-
das para la mayoría de las áreas atlánticas y de la provincia Vlterior es escasa2. 
Es por ello que, con la intención de contribuir a ampliar este exiguo catálogo, 
dedicamos una nota al examen de un fragmento del tramo inferior de una Dres-
sel 1 que posee un sello; un hallazgo inédito que se relaciona con la llegada de 
estos caldos itálicos al territorium insular de la importante ciudad portuaria de 
Gades (Fig. 1).

El fragmento de ánfora está depositado actualmente en el Museo Histórico 
de San Fernando y parece proceder del área meridional del término de la actual 
ciudad de San Fernando, en algún punto en torno al Cerro de los Mártires (es una 
pieza del “fondo antiguo” que desafortunadamente carece de datos adicionales 
sobre su contexto de hallazgo). Se trata, por el momento, del primer sello de esta 
procedencia dado a conocer en toda la bahía gaditana, por lo que a pesar de las li-
mitaciones impuestas por la falta de contexto y de las dificultades para encontrar 
paralelos, es un documento singular con un significativo valor histórico-arqueo-
lógico (aunque con certeza es solo la punta del iceberg de una problemática hasta 
el momento falta de investigaciones específicas3).

La zona de hallazgo se conoce desde la perspectiva arqueológica por haber 
sido asiento, tanto en la zona alta del cerro como en el llano de Gallineras y La 
Almadraba, de talleres alfareros e instalaciones industriales de época púnica y 
romana imperial, así como un asentamiento tipo uilla del cual se han explorado 
parcialmente tanto segmentos de la pars urbana como otras estructuras de pro-
ducción, conducción o captación de aguas, etc.4. Desafortunadamente los traba-
jos efectuados en la zona no han sido objeto de alguna publicación detallada, y no 
poseemos datos concretos sobre la secuencia estratigráfica y las estructuras liga-
das a la fase de transición entre la alfarería tardopúnica y los primeros momen-
tos de las instalaciones de tipo romano. Se han dado a conocer procedentes de la 
zona, tanto de la altura del cerro como del llano anexo a las marismas, diversas 

1 Algunas síntesis generales del fenómeno pueden encontrarse en Arruda - Almeida 1999; Bernal 
et al. 2013a; Mateo 2016.

2 Además de los anteriores, véase Fabião et al. 2016.
3 Una prueba de ello la encontramos en los diversos ejemplares sellados documentados en aguas de 

La Caleta gaditana, de procedencia tanto tirrénica como sudadriática, recientemente estudiados (Higue-
ras-Milena - Sáez e.p.).

4 Sobre el yacimiento véase Díaz 2016.



HABIS 51 (2020) 87-105 - © Universidad de Sevilla - ISSN 0210-7694
http://dx.doi.org/10.12795/Habis.2020.i51.06

89

A PROPÓSITO DE UN SELLO INÉDITO SOBRE UN ÁNFORA DRESSEL...

cerámicas itálicas de barniz negro5 que parecen atestiguar el consumo de impor-
taciones de este origen a lo largo del siglo II y la primera mitad del I a. C. La pieza 
estudiada en estas páginas parece por tanto que acompañaría a dichas vajillas, 
que junto a algunos cubiletes de paredes finas (Mayet I-III), lucernas y cerámicas 
de cocina (Vegas 2, Vegas 14, platos-tapadera, etc.), resultan elementos relativa-
mente frecuentes en los testares y rellenos de hornos o piletas excavados en el te-
rritorio insular gaditano para la etapa que tratamos.

Así, la dinámica de importación y consumo de vinos y vajillas itálicas se do-
cumenta también en yacimientos situados en la antigua Antípolis, en la isla me-
ridional del archipiélago, con una secuencia tardopúnica similar6. En lo referido 
estrictamente a las ánforas de tipo grecoitálico y Dressel 1, se han documen-
tado significativas cantidades en lugares como La Milagrosa7, Calle Asteroides8, 
Campo del Gayro9, Cerro de la Batería10, Huerta de Sopranis11, Camposoto12 y 

5 Montero et al. 2004: 422-425, fig. 8
6 Montero et al. 2004.
7 Sáez 2008: 385-389, figs. 40-41.
8 Sáez 2008: 394, fig. 46.
9 Sáez 2008: 412-413, fig. 52.
10 Sáez 2008: 443-444, fig. 80.
11 Sáez 2008: 476-477, fig. 104.
12 Sáez 2014: 395-398, fig. 3.222.

Figura 1: Mapa de las situaciones tratadas en el texto. 1, Bahía de Cádiz; 2, Baria; 3, Malaca; 
4, Carteia; 5, Baelo Claudia; 6, Bajo Guadalquivir; 7, Algarve; 8, Lisboa; 9, Área castreña; 10, 
Colònia de Sant Jordi A; 11, Illa dels Conills; 12, Illa Pedrosa; 13, Escombreras; 14, Punta de 
Algas; 15, Garigliano; 16, Dugenta; 17, Albinia; 18, Toulouse; 19, Dramont C; 20, Fourmigue 

C; 21, Cap de l’Estérel (Fuente de la cartografía base: pelagios.org).
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Torre Alta13, vinculados fundamentalmente a la producción cerámica. Sin em-
bargo, las importaciones están también presentes en contextos de los siglos II-I 
a. C. de la zona norte insular (saladeros, necrópolis, portuarios, etc.), destacando 
la presencia de un número significativo de variantes de esta tipología de ánforas 
en diversos puntos del entorno subacuático de La Caleta y de la zona noroeste de 
la ciudad de Cádiz14. En todos los casos citados y en un número bastante más ex-
tenso de localizaciones urbanas15 y no urbanas16, estas ánforas estuvieron acom-
pañadas por piezas de vajilla de barniz negro de fabricación itálica, lo que sugiere 
que el patrón descrito para Cerro de los Mártires debió ser una constante en la 
primera fase de “romanización” del enclave gaditano.

El tipo de ánfora con el que se relaciona el fragmento que tratamos es una 
variante de la familia de las Dressel 1, como ya hemos avanzado. Dado que solo 
se ha preservado una parte de la pieza no es posible distinguir de cuál de las va-
riantes de Dressel 1 (¿A?) se trata, y, por tanto, al carecer de un contexto de aso-
ciación definido, no es posible tampoco afinar la cronología sobre la base de 
criterios tipológicos. Corresponde a una porción de la zona inferior del envase 
que conserva una parte de la pared y el arranque del pivote, macizo y de nota-
ble peso, dibujando un envase estilizado con un cuerpo de escaso diámetro. La 
pasta que posee la pieza es de color rojizo, no completamente homogénea en la 
fractura visible (al exterior Pantone 486; la franja más gruesa interior, Pantone 
7522), de superficie irregular y con pequeñas vacuolas de aire; el desgrasante 
fino (<1 mm) es de color negro, brillante y muy visible (probablemente volcá-
nico), por lo que en conjunto estos parámetros sugieren que su producción debió 
acontecer en algún punto de la Campania (Fig. 2, arriba). El sello se estampó 
cerca del comienzo del pivote macizo del ánfora, siendo legible sin dificultad y 
en su totalidad a pesar de la cercanía de la fractura: en cartela rectangular, se 
puede leer “NI” (Fig. 2, abajo; Fig. 3) (con la N invertida), siendo también posi-
ble la lectura de IN, aunque esta opción queda descartada por la ausencia de pa-
ralelos en la epigrafía latina.

Son ánforas que se han relacionado desde el inicio de su estudio con el 
transporte del vino y que se distribuyen por todo el territorio romano en época 
republicana tardía, aunque se ha apuntado una menor presencia en áreas como 
el Mediterráneo oriental17. Derivadas de las ánforas grecoitálicas, las diver-
sas variantes del grupo Dressel 1 aparecen a partir del último tercio del siglo 
II a. C., incrementando su capacidad y su número respecto a las series antece-
soras, ya que se relaciona con una etapa de claro aumento de la producción de 

13 Sector de hornos excavado en 1997; Sáez 2014: 450-471, figs. 3.298 y 3.328.
14 Sáez et al. 2016; Higueras-Milena - Sáez 2020 y e.p.
15 Caso del teatro: Sibón Olano 1993; Bernal et al. 2013b: 18.
16 Por ejemplo, Bernal et al. 2013a y 2019.
17 Tchernia 1986; Molina 1997: 137-139.
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vino en Italia18, lo que grosso modo acota las posibilidades de datación para la 
pieza estudiada en este trabajo a las últimas décadas del siglo II y la primera 
mitad del I a. C.

Aunque las Dressel 1 itálicas (y en particular las producidas en el entorno 
de Cosa – Albinia) se han relacionado con otros contenidos como derivados ícti-
cos, el contenido mayoritario que se comercializó en su interior debió ser el vino. 
Como se ha discutido ampliamente desde hace décadas, su fabricación en masa 
se relacionaría con la exportación de estos vinos tanto hacia los mercados itálicos 
como a los crecientes mercados provinciales19.

En la península ibérica el crecimiento del impacto y proyección del comercio 
itálico, que anteriormente había estado mucho más localizado y con una capaci-
dad de penetración limitada (ciertas vajillas barnizadas y ánforas grecoitálicas 
a lo largo del siglo III a. C.20), va a intensificarse a partir del siglo II a. C. en lo 
relativo a llegada de producciones anfóricas itálicas. A lo largo de esta fase re-
publicana cambia el proceso de exportación hacia occidente, en cuanto a su pro-
ducción, transporte, distribución, administración, etc. La escasez de estudios 
detallados sobre el consumo y recepción de estas series anfóricas en la zona de la 
bahía de Cádiz (al margen de lo ya comentado para el caso de las alfarerías insu-
lares), nos obliga a volver la mirada hacia paralelos de la zona oriental de la pe-
nínsula ibérica y otros puntos del sur de Hispania con el fin de contextualizar la 
dinámica general de recepción de este tipo de producciones.

Así, resulta significativo resaltar que al menos para la Hispania Citerior este 
tipo de ánforas de procedencia tirrénica son los envases predominantes para el 
vino en esta época republicana avanzada21. Un panorama similar sugieren los re-
gistros de la Vlterior, puesto que las Dressel 1A y 1C vinarias itálicas resultan 
importaciones muy frecuentes en los mercados costeros y fluviales (así como en 
determinados contextos, como los militares o mineros), parece inferirse a par-
tir de los datos disponibles para Baria22, Malaca23, Carteia24, Baelo Claudia25, 
el Bajo Guadalquivir26, el Guadiana Bajo y Medio27, la costa del Algarve28, Lis-
boa y el estuario del Tajo29 e incluso para el área castreña del noroeste hispano30 

18 Márquez - Molina 2005: 107.
19 Tchernia 1986; Manacorda 1989; Hesnard et al. 1989; Olcese 2012.
20 Cibecchini - Principal 2002; Asensio 2010.
21 Márquez - Molina 2005: 23-27.
22 Mateo 2019.
23 Mateo - Mayorga 2017.
24 Blánquez et al. 2006.
25 Bernal et al. 2007; Mateo 2014.
26 García - García 2010; García et al. 2010; García Vargas 2019.
27 Fabião 1987; García et al. 2020.
28 Viegas 2011; Sousa 2017a y 2017b.
29 Pimenta 2014.
30 García et al. e.p.
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(Fig. 1). No parece, a la vista de la documentación arqueológica presentada, que 
pueda hablarse en general de una distribución restringida a contingentes itálicos 
emigrados, sino que parece que al menos desde finales del siglo II a. C. las Dres-
sel 1 itálicas fueron un ítem frecuente en todo tipo de escenarios de consumo (ur-
banos, rurales, industriales, militares, etc.).

La circulación de estos tipos de ánforas se ha documentado además en una 
significativa cantidad de pecios repartidos por las costas del Mediterráneo occi-
dental. En su mayoría datados en el tramo final del siglo II o inicios del I a. C., su 
localización se concentra para la península ibérica sobre todo en la costa orien-
tal e ibicenca, zonas donde se han llevado a cabo más trabajos de prospección y 
excavación arqueológica subacuática. Estos buques transportan principalmente 
material de importación itálico, con una predominancia de las ánforas Dressel 1 
y, en menor medida, Lamboglia 2. Algunos casos como el de la Colònia de Sant 
Jordi A en Mallorca, el de Illa dels Conills en Cabrera, el pecio de Illa Pedrosa en 
Girona o el de Escombreras en Cartagena31 (Fig. 1) caracterizan estos fletes que 
dieron lugar a la amplísima distribución de estas producciones en el ámbito pe-
ninsular, perteneciendo en el caso hispano la mayoría de los naufragios a barcos 
de porte limitado que parecen relacionarse más con la actividad generada desde 
puertos occidentales que a grandes naves itálicas (bien conocidas por ejemplo en 
la costa sur de la Galia).

2. Interpretación y paralelos del sello y el envase

La singularidad del fragmento objeto de estudio radica, como ya hemos comen-
tado, en el sello que se conserva estampado en el inicio del pivote. Con una grafía 
cuidada, en nuestro ejemplar se puede leer con claridad NI (Fig. 2 y 3), interpre-
tándolo como una abreviación de NICIA. Como veremos, se trata de una sim-
plificación habitual de este nombre, que es además relativamente frecuente en la 
epigrafía anfórica itálica republicana. No se observan indicios de interpunción 
entre ambas letras. El rastreo de paralelos para estos sellos (NI o NICIA) per-
mitirá encuadrar con más precisión, a la luz de los contextos arqueológicos de 
procedencia, este hallazgo gaditano en el marco de un circuito económico y co-
mercial concreto32.

31 Pons 2005; Asensio 2010: 31-34; Olcese 2012: 588; Ribera 2013.
32 Además de sobre soportes cerámicos (ánforas) este nombre lo encontramos también en el sello de 

dos cepos de anclas de plomo, algo más alejadas de los lugares que estamos analizando pero que pudie-
ron también haber participado de estas rutas marítimas entre Hispania e Italia. Una de ellas se recuperó 
en Palermo (Sicilia) y la otra en Sassari (Cerdeña). En ambas se puede leer NICIAVILLILS, lo que se ha 
interpretado como Nicia Villi L. s(eruus), y al igual que en el caso de la estampilla que tratamos, están 
selladas a la inversa, siendo el ejemplo de Sassari el más semejante, completado con un posible motivo 
de un tridente (Hesnard - Gianfrotta 1989: 437).
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Figura 2: Fotografía de la pieza y detalle de la pasta cerámica (realizadas por A. M. Sáez).
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Entre estas referencias se encuentra un numeroso conjunto de marcas estam-
pilladas sobre producciones del tipo Lamboglia 2 que remiten al mismo arco cro-
nológico, pero que con seguridad no tienen relación con nuestro sello al atribuirse 
a envases con un origen apulo o adriático. En este sentido, resulta significativo 
para el caso hispano el pecio de Punta de Algas (Murcia), en el cual se identificó 
un cargamento de ánforas de este tipo que portaban numerosos sellos, entre los 
cuales hay que destacar el de “NICIA”, que se asocia, como otros a una victo-
ria alada o Niké, además de terminar el nombre con una palma. Se ha propuesto 
que este antropónimo pudiese derivar del griego Νικίας, relacionándose así con 
el símbolo de la victoria, aunque también se plantea una relación con los produc-
tores de las ánforas, personas de condición servil a cargo de un dominus que ad-
ministrarían la elaboración del vino o de los propios envases33.

Centrándonos en las producciones centroitálicas, y particularmente campa-
nas (origen probable de la pieza delatado por su pasta), los indicios proporcio-
nados por las alfarerías del área permiten delimitar algo más los orígenes de la 
marca hallada en Gades. Por una parte, hallazgos de los talleres del bajo Ga-
rigliano, al sur del Lacio (en las cercanías de Minturno), certifican que no era 
infrecuente posicionar los sellos en la zona cercana al inicio del pivote, y sugie-
ren además que las marcas con dos letras fueron frecuentes en las figlinae de la 
zona34. Ya en la Campania, en el entorno de Dugenta, no lejos de Capua, Caserta 
o la propia Nápoles, se documentaron también indicios de la producción de en-
vases del tipo Dressel 1A, en este caso con sellos colocados sobre el borde, entre 
los cuales destaca la presencia de un NICIA en cartela pseudorectangular con la 
N invertida con rasgos muy similares a nuestro ejemplar35. Se trata de indicios 
que, junto a las propias características visuales de la pasta del fragmento y su ti-
pología, permiten proponer que la pieza documentada en San Fernando debió ser 
fabricada en alguna alfarería de esta zona y quizá ser parte de alguna partida de 
envases fletada desde la bahía de Nápoles o algún puerto secundario cercano.

La distribución del vino itálico envasado en estas Dressel 1 hacia las provin-
cias en el tramo final del siglo II o inicios del I a. C. proporciona una informa-
ción de enorme interés. El estudio sistemático de la difusión de ánforas vinarias 
en el territorio de la actual Francia, centrándose en la distribución de los nom-
bres asociados a los sellos, ha hecho posible analizar la economía republicana 
provincial a través de la comercialización de estos productos dibujando un denso 
mapa que concentra buena parte de los hallazgos en la mitad sur, con el Ródano 
como principal autopista hacia el continente36, llegando incluso al centro y norte 
de Europa37. El análisis de los sellos estampados sobre las Dressel 1 halladas en 

33 Márquez - Molina 2005: 33-36; González 2012: 117-118.
34 Hesnard et al. 1989: 26, fig. 10; Olcese 2012.
35 Hesnard et al. 1989: 29, fig. 14.
36 Olmer 2003; Tchernia 2009; Laubenheimer 2010; Loughton 2014.
37 González 2019: 418.
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la Galia, ha considerado aspectos como el número de letras y su relación con la 
función de las marcas, proponiendo una posible correspondencia de éstas con 
fórmulas utilizadas para contabilizar las hornadas de ánforas mediante la combi-
nación de letras del alfabeto latino. En relación a nuestro caso, F. Olmer ha seña-
lado para el ager Cosanus que de los sellos inventariados en su catálogo, un 35% 
corresponden a esta fórmula de combinación de dos letras y asocia esta práctica a 
los talleres de Albinia y Sinuessa38. Se ha destacado asimismo la posible existen-
cia para la zona de Albinia de diferentes formas de marcado de las ánforas, que 
serían el reflejo de las diversas formas de gestión de los alfares, en algunos casos 
regidos por uilici u officinatores, entre los que se ha mencionado un NICIA; del 
mismo modo propone la autora una zona donde se desarrollaría el sistema de uno 

38 Olmer 2011: 116.

Figura 3: Dibujo de la pieza (realizado por A. M Sáez).
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o dos elementos alfanuméricos, e incluso un tercer sistema en el que se añade un 
elemento más a la fórmula anterior39.

El examen de las pautas de consumo de las Dressel 1 itálicas en el sur de 
Francia ha permitido, a partir de casos estratificados muy significativos, estudiar 
la evolución de las características del sellado en las ánforas vinarias itálicas de 
los siglos II-I a. C. aportando referencias cronológicas bastante precisas. En estos 
catálogos en los que se puede ver una evolución de los tipos y de los sellos, en-
contramos ejemplos cercanos al sello “NI” estudiado en estas páginas. Destaca 
entre estos estudios el realizado a partir de hallazgos de Toulouse, donde se do-
cumentan ánforas con marcas NICIA con características muy similares a las del 
taller campano de Dugenta (sobre el labio y con N invertida), pertenecientes al 
primer periodo de su clasificación, sobre ánforas Grecoitálicas tardías o “de tran-
sición” a Dressel 140. Sin embargo es en la segunda etapa, definida por Benquet, 
situada entre fines del siglo II y el primer cuarto del siglo I a. C., cuando pare-
cen proliferar los sellos con dos letras (tanto en cartela circular como cuadrangu-
lar), si bien en el caso de Toulouse no se documentan sellos similares al hallado 
en San Fernando41. Cabe destacar que los hallazgos en esta ciudad se correspon-
den en su mayoría con producciones campanas, estando las manufacturas etrus-
cas prácticamente ausentes en el repertorio cerámico y por tanto en el corpus de 
estampillas.

También el análisis de la extensa nómina de cargamentos de pecios disponi-
ble para esta región meridional gala ha permitido aportar datos valiosos acerca de 
la dinámica de comercialización de las Dressel 1 desde la costa itálica, añadiendo 
un significativo conjunto de ejemplares estampillados que encuentran correspon-
dencia con los hallazgos terrestres antes reseñados. Para esta fase de finales del 
siglo II e inicios del I a. C. destacan casos como los pecios Dramont C42 o Four-
migue C43 en los cuales son numerosas las Dressel 1A con estampillas bilíte-
ras en cartela cuadrada, aunque generalmente colocadas en la base de las asas o 
sobre el labio44.

Sin embargo, de entre los resultados de las numerosas investigaciones ar-
queológicas submarinas llevadas cabo desde los años 60 en la zona de Langue-
doc-Rosellón solo un pecio, el del Cap de l’Estérel (cerca de la Isla de Giens), ha 
proporcionado un paralelo para nuestro sello. La carga, entre otros objetos de co-
mercio y los propios de la tripulación, parece haber estado compuesta por más 
de 40 ánforas de Dressel 1A tardías, fechadas en torno a finales del siglo II a. C. 

39 Olmer 2011: 117.
40 Benquet 2015: 480-482.
41 Benquet 2015: 482-484.
42 Joncheray 1994.
43 Baudoin et al. 1994.
44 Olmer 2012.
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o principios del siglo I a. C.45. En relación al estudio de la marca, se encuentra 
un sello similar al nuestro en su forma, un cartucho casi cuadrado con dos letras 
(NI), aunque en este caso la posición es en la base del asa y la N no se encuen-
tra invertida, por lo que no se trata del mismo cuño. No se ofrece una descripción 
detallada de la pasta que permita relacionar estos envases con ninguna zona pro-
ductora en concreto, ni se han realizado hasta la fecha análisis adicionales, por lo 
que solo podemos sospechar que pudiera tratarse de otro cargamento originado 
en el entorno campano-lacial con destino a puertos del sur galo.

Los exiguos hallazgos documentados en la península ibérica no mejoran sus-
tancialmente la escasez de paralelos y solamente ilustran con cierta amplitud la 
recepción fluida de caldos itálicos a lo largo de las últimas décadas del siglo II 
y las iniciales del I a. C.46. Vemos trabajos recientes de catalogación de sellos 
sobre ánforas itálicas realizados en ciudades portuarias del sur hispano, el caso 
de Baria (Villaricos, Almería) o el de Málaga, lo que ha permitido ampliar la re-
ducida nómina de estampillas conocidas para la Vlterior47. Mientras en Malaca la 
mayor parte corresponden a producciones apulas, en el caso de Baria se han cla-
sificado algunas piezas con la misma procedencia que la que aquí tratamos, Dres-
sel 1 manufacturadas en la costa tirrénica campana48. Al margen de este dato, que 
solo constata la circulación de Dressel 1 similares a las documentadas en el sur de 
Francia en la zona sur hispana, la información disponible para la Vlterior es muy 
limitada y por ahora no aporta referencias adicionales. En este sentido, es elo-
cuente el resultado de los trabajos de catalogación de sellos sobre ánforas que se 
ha realizado en el área lusitana, que recoge un total de 138 marcas que se repar-
ten por el sur y el centro de Portugal. Algunos de los más antiguos corresponden 
a ejemplares de Dressel 1 itálicas, de los siglos II y I a. C., aunque en las Dressel 
1 provenientes del ámbito tirrénico no se documenta ningún paralelo en cuanto al 
tipo de sello que aquí estudiamos49.

3. Conclusiones

A pesar de las limitaciones del documento, a través del examen de sus propias 
características, del lugar de hallazgo y de los paralelos citados en los apartados 
anteriores ha sido posible situar cronológicamente la pieza y rastrear su origen 

45 Tchernia 1969: 475-476.
46 En la Citerior y las Baleares vemos hallazgos de varias marcas, en cartela pseudocircular y es-

tampadas generalmente cerca del pivote, relacionadas con envases del tipo Dressel 2/4 del siglo I a. C. 
documentados en Baetulo: Comas 1997: 58, núms. 143-145; Can Pedrerol (Castellbisbal) y Sant Vicenç 
dels Horts: Berni - Carreras 2013: núms. 82-83; y, fuera de este territorio, en Port-la-Nautique en Nar-
bona: Sciallano 2006: 366-367, fig. 8.75; algunos de los sellos de estos yacimientos presentan la N inver-
tida y se asemejan en tamaño y grafía a nuestra marca.

47 Mateo 2016.
48 Mateo 2019: 114-116.
49 Fabião et al. 2016: 24.
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y contexto socio-económico. El envase sellado se relaciona con la fase de tran-
sición del territorio de Gades desde los patrones de ordenación y explotación 
tardopúnicos a los romanos, y en concreto a la transformación de las infraestruc-
turas diseminadas en la zona meridional insular vinculadas a la “industria” al-
farera-conservera hacia el pleno desarrollo de un modelo de aprovechamiento y 
asentamiento villático que no terminaría de consolidarse hasta bien entrado el 
siglo I a. C. El entorno del Cerro de los Mártires y la zona baja anexa de Galline-
ras debieron de albergar algunas de estas instalaciones productivas tardopúnicas 
que, posteriormente, se transformaron en un asentamiento tipo villa de grandes 
proporciones, también dotado de alfarerías y otras áreas industriales50. La pieza 
sellada por tanto se inserta plenamente en este momento de metamorfosis, a ca-
ballo entre los siglos II y I a. C.

El estudio de las características de la pasta cerámica, así como del propio 
sello, apuntan a que se trata de un envase de tipo Dressel 1A producido en la 
Campania o el sur del Lacio, aunque no se ha podido determinar una relación con 
talleres concretos. El sello, bilítero y en cartela cuadrangular, parece responder 
a una tipología además muy característica de la producción tirrénica de la tran-
sición entre los siglos II y I a. C. (aunque su colocación cerca del pivote no sea la 
más frecuente). Parece factible que NI corresponda a una abreviatura de NICIA, 
marca muy frecuente tanto entre las producciones de la zona tirrénica como otras 
áreas productoras de Dressel 1, Lamboglia 2 (Adriático y zona brindisina) o in-
cluso Dressel 2/4 (Tarraconense septentrional). En cualquier caso, se trata de una 
modesta aportación al catálogo de sellos itálicos republicanos recuperados en 
Gades, que se inaugura con esta pieza procedente de su territorio insular.

Por último, es posible aportar algunas reflexiones sobre la dinámica comer-
cial del momento histórico en el cual parece enmarcarse el consumo de Dressel 
1 itálicas en el territorio gaditano y su relación con otros hallazgos vinculados al 
comercio marítimo generado desde/hacia Gades. Por una parte, este envase pone 
sobre la mesa la insuficiente incidencia de investigaciones específicas sobre el 
consumo local de vino itálico en la etapa republicana, tanto transportado en Dres-
sel 1 como en Dressel 2/4, salvo escasas excepciones que han puesto el acento en 
la producción local de imitaciones51 y en las dinámicas de circulación generales52. 
Los hallazgos subacuáticos publicados en los últimos años53 han permitido cons-
tatar la aparición de este tipo de ánforas en la zona de la bahía de Cádiz en di-
versos contextos portuarios, como el entorno de La Caleta y los bajos aledaños54, 
lo que sugiere que su aparente escasez en los contextos de hábitat, productivos o 

50 Díaz et al. 2016.
51 Sáez - Luaces 2019.
52 Sáez 2008; Bernal et al. 2013a; Mateo 2016; Bernal - Vargas 2019: 256-262.
53 Sáez et al. 2016.
54 Higueras-Milena - Sáez 2020 y e.p.
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funerarios es quizás fruto de un vacío de investigación que de un bajo impacto de 
estos productos en los mercados locales.

La pieza objeto de análisis es asimismo un significativo testimonio de las 
redes comerciales que la llevaron hasta el Atlántico. Estos contactos unían du-
rante la época republicana la región del estrecho de Gibraltar, y en concreto el 
puerto de Gades, con la península itálica. En trabajos recientes desde la pers-
pectiva anfórica se ha destacado esta conexión con la urbe atlántica como motor 
principal de las rutas oceánicas establecidas con las ciudades mediterráneas y 
con Roma, estudiando algunos pecios de la costa sur gálica55 que probablemente 
transportaban en navíos occidentales pequeñas cantidades de vino y salazones 
de pescado hacia los mercados centromediterráneos (y particularmente itálicos). 
Es posible que el envase con sello NI encontrado en la zona de Cerro de los Már-
tires pueda relacionarse con los cargamentos “de vuelta” que debieron traer los 
mercantes gaditanos en sus viajes desde la costa tirrénica itálica o desde el sur 
francés, aunque evidentemente no puede descartarse que fuese fruto del tráfico 
marítimo netamente itálico dirigido hacia el Occidente, planteando este sello un 
interesante debate sobre si es posible atribuir directamente a unos u otros la pre-
sencia de envases vinarios itálicos (tirrénicos, brindisinos-adriáticos, etc.) en la 
región y en su extensión atlántica. La presencia de agentes itálicos en la región 
y su papel en estos intercambios56, así como este debate sobre la identidad de los 
protagonistas de la comercialización de las manufacturas itálicas en el extremo 
occidente es una cuestión de amplio calado que excede los límites de este artí-
culo y que deberá ser tratada en nuevos trabajos específicos, junto a otro tipo de 
evidencias como la epigráfica57 o la numismática58, aunque resulta muy sugerente 
el papel que pudo jugar Gades como intermediario principal en este negocio en 
torno a la redistribución hacia el Atlántico y al interior peninsular de las manu-
facturas itálicas y mediterráneas.
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