


CERÁMICA COMÚN DEL SIGLO I D.C. EN EL CASTRO 
DEL CHAO SAMARTÍN (GRANDAS DE SALIME, ASTURIAS). 

NOTAS SOBRE EL REPERTORIO EN UN AMBIENTE MILITARIZADO

SUSANA HEVIA GONZÁLEZ & RUBÉN MONTES LÓPEZ

En el transcurso de la dilatada y compleja secuencia histórica 1 del castro del Chao Samartín
(Grandas de Salime, Asturias), que se puede retrotraer a fechas en torno al año 800 a.C. (Villa &
Cabo, 2003: 149), la implantación romana, iniciada durante la primera mitad del siglo I d.C.,
constituye un hito de especial relevancia que introducirá al yacimiento en la órbita administrativa
del Imperio y que inaugurará una época de esplendor que se prolongará al menos durante esa
centuria. 

En este proceso resulta trascendental el papel desempeñado por el estamento militar,
vislumbrado relevante desde hace ya algún tiempo a partir del estudio de diversos materiales
significativos como el numismático (Gil & Villa, 2004) o el lychnológico (Villa et alii, 2006: 585;
Morillo, 1999: 79) y del análisis de determinados detalles de las obras defensivas (Villa et alii,
2006: 586-591) y confirmado gracias al reciente registro de una domus de tipo clásico. La
construcción de este edificio se encuentra datada en esas fechas iniciales del contacto con la
romanidad y es interpretada como la expresión arquitectónica de la presencia efectiva del poder
romano (Villa, 2005: 115). Es con este ambiente militarizado y de incipiente aculturación con el
que se debe relacionar el repertorio cerámico que se presenta en esta comunicación.

EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO DEL MATERIAL CERÁMICO

La contextualización estratigráfica concreta del material (Fig. 1) remite genéricamente a tres
tipos de localizaciones específicas diferentes. 

En primer lugar, se dispone de los materiales recuperados en una serie de depósitos de naturaleza
heterogénea que componen lo que ha sido interpretado como un vertedero relacionado con la
referida domus y que se ubica en el espacio que queda entre la vieja muralla y el cierre septentrional
del edificio altoimperial. Estos vertidos vienen a rellenar la propia zanja de cimentación de la

1 Para una mayor información sobre los pormenores de ésta se pueden consultar diversos trabajos de A. Villa (1998,
1999, 2001, 2005 y 2006), director de las excavaciones.
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FIG. 1. Planta general del yacimiento con la localización de los sectores de procedencia del material 
1) Domus; 2) R-V; 3) C-12; 4) Foso C
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estructura, superándola y contribuyendo de igual modo a la amortización del foso inmediato al
norte, en cuyos niveles basales se documenta no sólo un elenco material coherente, sino incluso
fragmentos de las mismas piezas. Las vicisitudes estratigráficas de épocas posteriores, al contrario de
lo que acontece en otras zonas del entorno, no han dejado huella significativa en este área,
quedando los aludidos estratos, tras su deposición, sellados por aportes procedentes del abandono
de la domus y en el caso de los rellenos del foso, de la ruina de la muralla, sin que alteraciones
ulteriores, como las generadas por la instalación de una necrópolis altomedieval (Villa, 2005: 61),
incidiesen en este espacio concreto. 

El segundo tipo de contextos se relaciona con determinados estratos relictos 2 diseminados por
el yacimiento y que manifiestan como rasgos comunes su relativa parquedad en extensión y
contenido material y el afortunado detalle estratigráfico de encontrarse sellados por depósitos
posteriores. 

La estricta sincronía entre todos estos estratos resulta imposible de asegurar, aunque sí se puede
afirmar una datación genérica de mediados o finales del siglo I d.C. En el caso del basurero de la
domus la aproximación cronológica a los depósitos resulta abordable gracias al análisis de los
diferentes materiales recuperados. Las coordenadas temporales que se derivan de éste apuntan hacia
las décadas finales del siglo I d.C. como terminus ante quem para la fabricación y el uso del material
registrado. El repertorio más significativo a este respecto lo constituye el de terra sigillata 3, que
viene caracterizado por la coexistencia de producciones sudgálicas fabricadas en época julioclaudia
e hispánicas manufacturadas a partir del último tercio de siglo (Villa et alii, 2006: nota 12).
Determinados productos clásicos de cerámica común importada (Hevia, 2006) subrayan estas
conclusiones cronológicas. En los restantes casos las datas específicas, ante la ausencia de materiales
importados tan expresivos, no puede ser tan precisa, intuyéndose no obstante en general una
mayor arcaicidad que no necesariamente ha de traducirse en una mayor antigüedad, si tenemos en
cuenta las especiales connotaciones del material vinculado al vertedero comentado que constituye
el marco de comparación. En efecto, a pesar de su especial nitidez cronoestratigráfica, no se debe
soslayar una conveniente reflexión sobre las particulares características de este contexto. Los gustos
y costumbres plenamente romanos del consumidor y su potencial como demandante pudieran
distorsionar el catálogo en el sentido de que éste no responda de forma estricta al repertorio-tipo
habitual en la época. Cabe sospechar al respecto una sobrerepresentación de tipos importados,
alguno de los cuales, dada su cronología particularmente antigua, pudiera responder al bagaje
inicial que llega en el momento de la instalación de la domus en el yacimiento (Hevia, 2006).

El tercer tipo de contextos que se conoce para los materiales cerámicos fabricados en el siglo
I d.C. remite a niveles de abandono de determinados ambientes domésticos cuya pérdida de
función se estima coetánea del final general de la ocupación altoimperial del poblado, datada en
algún momento del tercer cuarto del siglo II d.C. 4. A pesar de estas referencias temporales, su
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2 Las mejores manifestaciones de este tipo de depósitos los encontramos en el angosto sector conocido como R-V
o en ciertos niveles de la compleja estratigrafía del Foso C, excavado en la Edad del Hierro en el flanco oriental del
yacimiento y que experimentó una serie de avatares a lo largo de los siglos consistentes en fenómenos de colmatación
y reexcavación que dejaron su huella en una expresiva estratificación, parte de la cual remite a fechas del siglo I d.C.
(Villa et alii, 2006: 589-591; Figs. 6 y 7).

3 El estudio de la terra sigillata de este contexto concreto y, en general de todo el yacimiento ha sido abordado en
una monografía de próxima publicación (Menéndez & Sánchez, 2006: e .p.). 

4 A este respecto, el elemento que denota una mayor modernidad reconocido hasta la fecha es un as acuñado a
nombre de Faustina II en fechas a partir del año 161 d.C. (Gil & Villa, 2004: 60).
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FIG. 2. Producciones importadas 
1) Vaso de paredes finas emeritense; 2) Vaso de paredes finas de Melgar de Tera; 3) Lucerna Dressel 3, “tipo
Andújar”; 4) Lucerna de la forma Loeschcke IB; 5) Cerámica vidriada; 6) Mortero itálico; 7) Mortero;
8) Tapadera; 9) Jarra globular de borde cóncavo; 10) Ánfora (Dibujos: José Mon: 1, 2, 5, 6 y 10; Beatriz
Alonso: 3, y Cecilia Berlanga: 4, 7 y 9)
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repertorio cerámico, en claro contraste con el de otros sectores contemporáneos de la misma
naturaleza, combina elementos propios de ese tiempo con otros de inequívoca producción más
antigua. Estos curiosos ajuares, formados mediante fenómenos de agregación artefactual (Villa et
alii, 2006: 584) cuentan con su constatación más evidente en el análisis de la terra sigillata. La
explicación de su origen debe ser buscada teniendo presente la clave histórica que supone el
referido asentamiento de la domus en los primeros episodios de la ocupación romana, su actuación
como demandante de materiales sobresalientes en calidad y su abandono previo al del resto del
poblado. La fluidez de la llegada de este tipo de productos cesará en torno al cambio de siglo
coincidiendo con el abandono del edificio y la consolidación de la regionalización de la
producción, convirtiéndose las viejas manufacturas importadas en elementos de prestigio. La
apropiación mediante transacción o expolio explicaría la acumulación en ciertos espacios y deja
entrever los cambios experimentados en la estructura social de la comunidad, trasvasándose el
papel de preeminencia desempeñado en el siglo I d.C. por la administración romana a ciertas
unidades familiares que se erigen en una especie de aristocracia local (Villa, 2005: 98).

EL REPERTORIO MATERIAL

Productos importados

Vasos de paredes finas 

Los vasos elaborados en Emerita Augusta (Fig. 2, 1) representan un elemento exclusivo de esta
fase (Montes, 2005), como resulta coherente con las cronologías propuestas para la vigencia de
estos alfares (Rodríguez Martín, 1996). A pesar de la escasez de su registro 5, no por ello deja de
resultar expresiva su mera presencia, ya que contradice la tradicional idea de una dispersión de
estos productos circunscrita al ámbito lusitano, con raras incursiones en los territorios limítrofes
(Mayet, 1975; Rodríguez Martín, 1996). Sin embargo, las piezas del Chao Samartín vienen a
sumarse al magro elenco de localizaciones que de forma tímida se han ido refiriendo en los
últimos años en el norte peninsular 6. El alcance de la penetración de estos productos en
territorios septentrionales, a pesar de revelarse en cualquier caso reducido, deberá ser aún objeto
de conveniente calibración 7. 

El segundo grupo de paredes finas presente, aunque el primero en importancia cuantitativa,
es de los vasos elaborados en el alfar zamorano de Melgar de Tera (Fig. 2, 2). Al contrario de lo
que acontecía con los productos lusitanos, estos recipientes prolongaron su afluencia al
yacimiento hasta momentos más avanzados, aunque se detecta un menor peso porcentual en el
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5 Si obviamos diversos fragmentos de galbo asimilables a estas producciones, el catálogo se reduce a dos únicos
ejemplares (Montes, 2005). El primero es un vaso (Fig. 2, 1) de la forma Mayet VI (1975: 37-38, lám. XI, n. 81-87),
morfología bien atestiguada entre las producciones altoimperiales de Mérida (Rodríguez Martín, 1996: 11-12). La
segunda pieza consiste en un cubilete alto con cuerpo de tendencia fusiforme rematado en un corto borde vuelto y
decorado mediante burilados.

6 Se conocen en yacimientos como Rosinos de Vidriales (Carretero, 2000: 478-479, figs. 59 y 61), Asturica Augusta
(Morillo et alii, 2005: 147) o León (Martín Hernández, 2006: 406, fig. 4, 1).

7 Recientemente, Rodríguez Martín (2006: 199) lo ha calificado de testimonial. Para confirmar esta evaluación
deberá procederse a una revisión de los materiales a la luz de las nuevas perspectivas que ofrecen las noticias sobre la
existencia en el sector noroccidental peninsular de estos productos.
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apartado morfofuncional correspondiente 8. El marco cronológico en que nos situamos se solapa
con las dataciones que se apuntan para las fases iniciales de la producción a gran escala del alfar,
situadas en torno a los años 70–80 d.C. 9 (Sánchez-Palencia & Fernández-Posse, 1985: 280). A
pesar de que la exigüidad del elenco no permite inferir conclusiones definitivas, no debemos
soslayar el dato de la presencia exclusiva, en estas fechas, de piezas de la forma II (Gimeno, 1990:
589, fig. 2) y de decoraciones a la barbotina, sin que se reconozcan otras modalidades ornamentales
como los burilados, habituales en momentos más tardíos (Montes, 2004: Fig. 2.17-27). 

Mortaria

En los repertorios de esta primera centuria (Fig. 2, 6 y 7) se registran algunas piezas
adscribibles a la morfología Dramont D2 (Joncheray, 1973) y en concreto, vinculables a la
denominada Fase 3 de estas producciones, datable en la segunda mitad del siglo I d.C., entre los
últimos momentos de la época de Claudio y los primeros antoninos (Aguarod, 1991: 141, fig.
VIII.3). Alguno de los ejemplares identificados (Fig. 2, 6) procede sin duda del ámbito de
producción itálico (Hartley, 1973: 50; Aguarod, 1991: 392), según denuncian tanto la
observación macroscópica de pastas como la presencia en una de las piezas registradas de un sello
con paralelos conocidos 10. Este pequeño conjunto viene a incorporarse al catálogo de morteros
de importación itálica en el ámbito noroccidental peninsular que, aunque reducido, cuenta con
significativas referencias 11. Junto a estos genuinos morteros itálicos se identifican también
imitaciones (Fig. 2, 7) de este mismo tipo de piezas Dramont D2 de procedencia incierta pero
indudablemente extrarregional, tal vez hispánica, que reproducen de manera bastante fidedigna
el prototipo, aunque con pastas bien diferenciadas.

Lucernas 

El elenco (Fig. 2, 3 y 4) queda representado por modelos bien característicos de estas fechas
como las formas de volutas 12 Loeschcke IB (Fig. 2, 3) (Morillo, 1995: 268; Morillo, 1999: 351,
fig. 1, 1; Villa, 1998b: 206, fig. 4.1 y lám. 1) y Loeschcke IV (Villa, 1998b: 206-207, fig. 4, 2,
lám. 2) del grupo avanzado, los tipos antiguos de disco Dressel 19 (Hevia, 2006) y posiblemente,
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8 A finales del siglo I d.C. los vasos melgarenses constituyen, en el seno de la vajilla para beber, el grupo más
numeroso, mientras que en el siglo II d.C. su representación porcentual resulta mucho menor en los distintos ajuares,
hasta el punto de desaparecer de muchos de ellos o convertirse en meras anécdotas (Montes, 2005). 

9 No obstante, Carretero (2000: 540-541) ha planteado la hipótesis, reafirmada mediante análisis físico-químicos
(Carretero, 2005) de una posible producción anterior, neroniana, en la que se combinarían manifestaciones precursoras
de los prototípicos y estandarizados productos de fechas posteriores con morfologías que se inscriben más bien en
modelos de moda en la época como los cuencos Mayet XXXVII y XXXVIII (Carretero, 2005: 116).

10 Lectura: (Sta)ttiae.Vol(vtia)/(Pris)cvs.fe(cit) (Sánchez, 2003). Esta referencia epigráfica se repite en una pieza del
pecio castellonense de Ben Afeli (Fernández Izquierdo: 1980: 179-181, fig. 12), en otra de Saint Remy de Provence y
por último, en un ejemplar procedente de Nimega (Hartley, 1973: 53).

11 Se conocen ejemplos de Dramont D2 en Conimbriga (Alarçao et alii, 1976: 75 y 137, n. 48, lám. XVIII), Lugo
(Alcorta, 2001: 150-151, fig. 65) y probablemente, en Petavonium (Carretero, 2000: 725, 374.12), a los que hay que
añadir los Dramont D 1 de Santomé (Rodríguez, 2000: 51), Lugo (Alcorta, 1994; 202-203 y 2001: 147-150, fig. 64)
y la Corona de Quintanilla (Domergue & Sillières, 1977: 151, fig. 53, 24M1).

12 Además de los dos ejemplares referidos en el texto se ha registrado un fragmento de disco y orla de una pieza de
forma indeterminada que cuenta con una representación gladiatoria en la margo (Villa, 1998 b: 207-208, Fig. 4.4 y
Lám. 4). 
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Dressel 20 (Villa, 1998b: 207, fig. 4.3 y lám. 3) y piezas derivadas de la Dressel 3 “tipo Andújar”
(Fig. 2, 4) (Hevia, 2006). Las procedencias de estos materiales resultan diversas e inconcretas en
la mayor parte de los casos. Aún así, hemos de aceptar una producción itálica para los ejemplares
de disco (Morillo, 1999: 109-118), aún sin descartar filiaciones diferentes. Por lo que se refiere
a las modalidades de volutas, la constatación de numerosas imitaciones provinciales de los
prototipos itálicos invita a suponer una procedencia hispana. En el caso de la forma Loeschcke
IB ésta es difícil de concretar (Morillo, 1999: 78), mientras que para la Loeschcke IV, el abanico
de posibilidades es amplio (Morillo, 1999). Algo similar acontece con la pieza derivada de la
Dressel 3 “tipo Andújar” cuya procedencia hispana es incuestionable, aunque no tanto su origen
concreto. El asunto es objeto de debate, ya que se ha constatado la fabricación de este tipo de
lucernas en diversos alfares como los de Andújar (Sotomayor et alii, 1976: 132-134), Córdoba
(Bernal, 1993: 210-212) y Mérida (Rodríguez Martín, 1996: 63-64), a los que cabría tal vez
añadir, como apunta Morillo (1999: 102) otros aún desconocidos. La concentración de
hallazgos en la Meseta Norte y la no procedencia de, al menos, buena parte de ellos de los alfares
andujareños, según atestiguan los resultados de ciertas analíticas (García Jiménez et alii, 1999:
195), abre la posibilidad a todo tipo de hipótesis genéticas, aunque, basándonos en ciertas
concomitancias observadas en la descripción de pastas y acabados y en la presencia de otro tipo
de materiales, ya comentados, de esta misma procedencia, nos inclinamos por una filiación
lusitana 13, lo que invitaría además a hipotetizar un origen similar para la Loeschcke IV.

Ánforas 

La escueta representación de material anfórico (Fig. 2, 10) en el yacimiento, bastante
generalizada por lo demás en el ámbito geocultural en que nos desenvolvemos 14, se
circunscribe, entre las morfologías reconocidas, a tipos propios del momento como los
contenedores vinarios Gauloise 4 (Zarzalejos, 1995: 266; Menéndez & Beneitez, 2001: 293),
de producción sudgálica, y la bética Haltern 70 (Ibidem). Posiblemente, la también producción
bética destinada al transporte de salazones Dressel 7-11 se encuentre igualmente presente
(Ibidem; Hevia, 2006).

Cerámica vidriada 

Su representación en el yacimiento es (Fig. 2, 5), aunque anecdótica en lo porcentua 15, no
menos sintomática del papel preponderante que desempeñó en la comarca como lugar central y
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13 Morillo (2003: 95) insinúa también la posibilidad de una procedencia lusitana de las lucernas tipo Andújar
septentrionales, que se vería justificada por el papel redistribuidor que se le supone a la capital lusitana para el aceite
bético, constituyendo las lucernas “un complemento de valor añadido”.

14 El repertorio de ánforas altoimperiales documentado hasta la fecha en Asturias es muy limitado. Los hallazgos
se limitan a los referidos para los castros de Campa Torres (Gijón) (Maya, 1988: 231-232, fig. 80.E, F y G; Carreras,
1996: 205-209; Maya & Cuesta, 1996: 63 y 64), Coaña (Fernández Ochoa, 1982: 116-117, fig. 9-11; Maya, 1988:
231, fig. 79A, B y E; Zarzalejos, 2005: 178), Arancedo (Fernández Ochoa, 1982: 124, fig. 16; Maya, 1988: 231, fig.
80 B y 80 D) y Llagú (Berrocal-Rangel et alii, 2002: 161, fig. 57, 11), a los que hay que añadir los recuperados en
prospección superficial en el conventín de Valdediós (Fernández Ochoa, 1982: 150). 

15 Se cifra en varios pequeños fragmentos de dos únicas piezas para las que, dadas sus mínimas dimensiones, resulta
muy dificultoso la aproximación a su morfología (Montes, 2005). Uno de los ejemplares podría remitir a un skyphos
relacionable con la forma II de López Mullor (1981: 206-208, Fig. 1.II). La otra pieza pudiera corresponder a un
recipiente próximo a la forma López Mullor IV (1981: 210, Fig. 1.IV).
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núcleo de recepción de manufacturas no habituales en este territorio 16. Las características técnicas
observadas entroncan con las descritas para algunos materiales peninsulares, si bien su procedencia
concreta permanece incógnita. A este respecto se conocen diversos centros productivos en las
provincias occidentales, tanto en la península itálica (Maccabruni, 1987: 170-172) como en la Galia
central (Vertet, 1986: 25) e incluso se especuló en su momento con la posibilidad de productos
elaborados en los talleres béticos (López Mullor, 1980: 412; López Mullor, 1981: 204-205). No
obstante, parece que debemos centrar nuestra atención en el foco itálico (Desbat, 1986: 109). 

Por último, cabe mencionar la existencia de determinadas piezas que se revelan por sus
características técnicas y morfológicas, ajenas al grupo, bastante homogéneo, de producciones
regionales, pero de las que desconocemos su procedencia concreta. Entre ellas, deben destacarse
por su relativa frecuencia ciertas jarras finas de morfologías variables cocidas en ambientes
oxidantes (Fig. 2, 9) que parecen hacer juego con algunas tapaderas (Fig. 2, 8) de pequeñas
dimensiones y similares características (Hevia, 2006), perfectamente diferenciadas de las
tapaderas regionales (Hevia et alii, 2001: 181-184, fig. 10; Hevia, 2006).

Productos regionales

El radical contraste entre la tradición comarcal y la foránea (Fig. 3), nítidamente diferenciadas,
resulta un rasgo esencial del repertorio de estos tiempos. La mayor parte de las piezas
pertenecientes a este grupo se inserta en las tradiciones técnicas y estéticas autóctonas, que afloran
tanto en las evidentes reminiscencias morfológicas como en los aspectos ornamentales, con
técnicas y motivos tradicionales, acabados en los que prevalecen los bruñidos y atmósferas de
cocción predominantemente reductoras. Sin embargo, conforme avanza el siglo se detectan los
primeros síntomas del influjo que la presencia de las producciones de corte clásico y en definitiva,
del mundo romano, irradiarán sobre este sustrato, materializados en peculiares hibridaciones que
combinan elementos indígenas y latinos. 

Otra de las características fundamentales de la cerámica regional de este periodo es la escasa
estandarización de tipos, en clara discordancia con lo que acontecerá más adelante. En íntima
relación con esta cuestión se detecta también una tendencia a la escasa diferenciación funcional,
mostrándose el espectro funcional cubierto de un modo aparentemente parcial. Este déficit se ve
corregido en parte, además de por la más que probable polivalencia en los usos de algunas
morfologías, por el papel complementario que desempeña la vajilla importada, que cubre aquellas
necesidades para las que la representación de la vajilla regional se revela insuficiente 17. 

A pesar de esta relativa indefinición, se observa, sobre todo en los contextos más tardíos, una
incipiente fijación de modelos formales, algunos de los cuales anuncian morfotipos que estarán
ampliamente representados en los ajuares del siglo II d.C. del yacimiento, abastecidos por una
industria alfarera lucense ya plenamente consolidada. Es el caso, entre los recipientes de mesa, de
los tazones monoasados (Fig. 3, 1), tipo muy característico de la segunda centuria (Benéitez et alii,
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16 Las referencias bibliográficas relativas al hallazgo de este tipo de piezas en el ámbito noroccidental peninsular se
reducen a ciertos fragmentos de la Campa Torres (Maya, 1988, 223, fig. 57.C), a un skyphos de León (Suárez, 1995:
281) y a un fragmento de Petavonium (Carretero, 2000: 450, Fig. 271), a los que cabría agregar, fuera ya del mundo
astur-galaico, las piezas conocidas en Palencia (García y Bellido et alii, 1970: 14, fig. 12), Herrera de Pisuerga (López
Mullor, 1981: 204) y Conimbriga (Alarçao, 1976).  

17 En este mismo sentido, no debemos obviar el papel que, sin duda, debió jugar la vajilla de madera en la actividad
cotidiana.
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FIG. 3. Cerámica regional:
1) Tazón monoasado; 2) Fuente carenada; 3) Cuenco hemisférico; 4) Olla troncocónica; 5) Cazuela honda;
6) Tapadera; 7) Cazuela baja; 8) Olla borde aconchabado; 9) Olla estampillada engobada; 10) Olla
carenada monoasada; 11) Fuente biasada; 12) Olla globular bandas decoradas; 13) Orza con nervaduras
(Dibujos: Cecilia Berlanga: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 y 12, y José Mon: 2, 4, 9, 10 y 13)
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1999: 18-19, fig. 2; Montes, 2005) y conocido, en una versión de rasgos arcaicos 18, en este
momento. Algo similar acontece con las denominadas “fuentes biasadas” 19 (Fig. 3, 11), cuyas
primeras tímidas manifestaciones se remontan a estas fechas (Hevia, 2006), para convertirse más
tarde en una formulación morfológica bien asentada y característica del repertorio regional 20.

Un fenómeno similar se observa en el seno de la vajilla de cocina, en la que pueden recocerse
morfotipos que evidencian ya las características definitorias de modelos habituales en el siglo II
d.C., de los que se diferencian por la pervivencia de determinados rasgos morfológicos y sobre
todo, por el tratamiento menos depurado. Es el caso de las ollas de borde cóncavo (Hevia et alii,
2001: 164-170, Fig. 2, 24-25, 3 y 4), cuya producción arranca, no sólo en el Chao Samartín
(Hevia, 2006), sino también en Lugo (Alcorta, 2001: 97-99 y 199-200, figs. 43 y 83.1-5), al
menos, en las postrimerías del siglo I d.C. Las llamadas ollas globulares monoasadas (Hevia et alii,
2001: 161-164, fig. 2.18-23) cuentan así mismo con un hipotético precedente en ciertos
recipientes (Fig. 3, 4) con los que les unen analogías en los conceptos morfológicos, decorativos
y funcionales. Siguiendo con las ollas, tanto las ollas de borde facetado como las ollas con decoración
de líneas verticales bruñidas parecen ser también, con matices menores, tipos con una vigencia
amplia y de vitalidad similar tanto en la primera (Hevia, 2006) como en la segunda centuria
(Hevia et alii, 2001: 170-181, figs. 5, 6, 7, 8 y 9, 80-83). Otra morfología muy representativa
son las grandes orzas con nervaduras (Fig. 3, 13), recipientes destinados a labores de
almacenamiento. Su constatada presencia en contextos del siglo I d.C. (Hevia, 2006) no hace sino
preludiar el dominio casi absoluto del que gozarán estas piezas en su ámbito funcional más
adelante (Hevia et alii, 2001: 186-190, fig. 10-12).

Tal y como hemos referido, el catálogo regional se completa con tipologías influenciadas, en
las que se dejan entrever influjos romanos más o menos evidentes. El caso más significativo a este
respecto lo constituyen ciertas producciones con recubrimiento de engobe rojo interno aplicado
sobre formas cerradas de raigambre tradicional y que se ornan con motivos de arquerías que
probablemente remeden determinadas decoraciones de los modelos de terra sigillata en boga por
estas fechas y que son ejecutados con técnicas decorativas que, como el estampillado, se imbrican
en el acervo técnico y estético regional. Los modelos formales sobre los que se plasman estos
tratamientos son diversos (Fig. 3, 9) y alcanzarán cierto grado de estandarización en fechas más
avanzadas (Benéitez et alii, 1999: 30-33, figs. 6 y 7).

En otras ocasiones el componente romano aflora en las propias expresiones formales, quedando
el indígena centrado en los aspectos técnicos. Es el caso de las cazuelas de fondo plano 21, tipo que
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18 La morfología se caracteriza por un corto borde exvasado y oblicuo y un cuerpo de tendencia troncocónica en
su parte superior y con una carena muy baja. La presencia de una única asa instalada en la parte media del cuerpo
completa los rasgos esenciales de su caracterización formal. El modelo puede relacionarse con el tipo L16 de Lugo
(Alcorta, 2001: 122-124, Fig. 54), considerado, al igual que planteamos para el Chao Samartín (Hevia, 2006), el
precedente de los tazones clásicos de las formas V1 / V1 A (Alcorta, 2001: 260-265, figs. 109 y110).

19 Se trata de recipientes abiertos de grandes dimensiones con borde indiferenciado ocasionalmente engrosado,
pared abierta de tendencia hemisférica surcada en su tercio superior por una nervadura de la que arranque una doble
asa en C que alcanza el borde, y base plana.

20 Además de en el Chao Samartín (Zarzalejos, 1995b: 267; Benéitez et alii, 1999: 29-30, fig. 5.8-10), se conocen
en Viladonga, Lucus Augusti (Alcorta, 2001:127), Os Castros de Taramundi (Expósito, 2004), Monte Castrelo de Pelou
(Hevia, 2006), San Chuis (Manzano, 1990: 402, fig. en 403) y posiblemente, el Castelón de Coaña (Maya, 1988: 158,
Fig. 48.A).

21 Se trata de recipientes de base plana con borde exvasado y de perfil curvo que describe al interior una concavidad
más o menos acusada y paredes de perfil más o menos curvas y oblicuas según casos.
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imita en versión regional 22 una morfología bien conocida entre la cerámica común romana 23. Se
presentan en una doble modalidad baja (Fig. 3, 7) y honda (Fig. 3, 5), la primera de las cuales
perdurará (Beneitez et alii: 158-161, fig. 1.2-17), mientras que la segunda, que se muestra con
rasgos técnicos más tradicionales, resulta exclusiva del siglo I d.C. (Hevia, 2006). Otro ejemplo
es el de las tapaderas (Fig. 3, 6), cuyo tipo más habitual, aún respondiendo a un modelo formal
importado, constituye una formulación del mismo bastante definida, sobre todo en el siglo II
d.C. (Hevia et alii, 2001: 181-184, fig. 10) y perfectamente imbuida de las características
generales de las producciones regionales.

En el repertorio que se presenta, además de estas piezas que ejemplifican la síntesis o que, como
en los primeros tipos comentados, manifiestan una correspondencia más o menos verosímil entre
fórmulas del siglo I d.C., consideradas por lo demás herederas de las tradiciones previas, y otras de
la cerámica galaico-romana del siglo II d.C., se identifican tipologías cuya vigencia no se mantendrá
en datas más modernas o lo hace de un modo testimonial, más como perduración de artefactos que
como expresión del mantenimiento de la fabricación del modelo. Este detalle cronológico las dota
de un carácter especialmente atractivo como elementos con capacidad datante. Dentro de este
grupo nos encontramos con morfotipos como las ollas de borde aconcavado (Fig. 3, 8) o las ollas de
borde vertical, recipientes que ejemplifican las concepciones formales y técnicas de la época, con
cuerpos globulares, finas superficies bruñidas de tonalidades negras y decoraciones bruñidas o
impresas (Hevia, 2006). Algo similar cabe afirmar de las ollas carenadas monoasadas (Fig. 3, 10),
modelo que tampoco pervive, salvo de modo testimonial y muy transformado, en cronologías
postflavias. Las formas abiertas se muestran raramente y menos estandarizadas aún en estas
cronologías. Así todo, se identifica alguna morfología como los cuencos hemisféricos (Fig. 3, 3)
(Hevia, 2006) o las fuentes carenadas (Fig. 3, 2), diferenciados con nitidez de los tipos que triunfarán
posteriormente en el servicio de mesa, como los cuencos y fuentes carenados de borde engrosado
(Beneitez et alii, 1999: fig. 5, 1-3; Montes et alii, 2001: 32, fig. 1, 6 y 1, 10).

Comentario aparte requieren unas peculiares ollas de perfil globular y bordes exvasados,
facetados y acanalados (Fig. 3, 12) (Hevia, 2006). La característica más definitoria del modelo
radica en su programa ornamental, consistente en estrechos frisos delimitados por acanaladuras
y/o molduras que acogen los motivos decorativos, manteniendo un diseño que entronca con la
tradición cerámica castreña. No sólo el esquema ornamental, sino también las técnicas y los
motivos denotan la inercia de lo indígena, reiterándose temas incisos, bruñidos y sobre todo,
impresos. Éstos últimos, y en concreto las alineaciones de puntos en disposición vertical u
oblicua, constituyen la decoración mayoritaria y más característica 24. 

La génesis de estas producciones, aún dentro de un marco regional, plantea ciertos
interrogantes. A partir, al menos, de fines del siglo I d.C. se confirma la instalación de una pujante
industria alfarera en Lucus Augusti (Alcorta, 2001: 443; Alcorta, 2005: 193-197) que copará el
mercado a partir de entonces, tal y como atestiguan de manera incuestionable los paralelos que se
evidencian entre el repertorio de la capital y el del Chao Samartín (Beneitez et alii, 1999; Hevia et
alii, 2001; Montes et alii, 2001) y el resto de los yacimientos del territorio conventual con
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22 Además de las piezas conocidas en el Chao Samartín, se conoce la formulación tipológica regional concreta en
Lucus Augusti (Alcorta, 1995: 212, fig. 8, y 2 001: 124-125, fig. 55. 1-3).

23 Tipo 14 A (platos de borde escalonado) de Vegas (1973: 43, fig. 15, 4).

24 En su día fue interpretada como excisión por ciertos autores (Uría, 1941: 346), empujados por un contexto
historiográfico marcado por las tipologías de cerámica excisa propuestas por aquel entonces por M. Almagro (1939). 
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ocupaciones coetáneas 25. Sin embargo, resulta más dificultosa la filiación de los materiales
anteriores a estas fechas, aunque ciertos testimonios apuntan a la existencia de actividad productiva
previa en Lugo (Alcorta, 2001), que, aunque con menor vitalidad, sería la responsable del
abastecimiento de, al menos, una parte del repertorio del Chao Samartín. La posibilidad de una
industria de carácter subregional, vinculada a un ámbito comarcal menor o estrictamente local,
debe ser tenida de igual modo en cuenta, sobre todo para aquellos materiales groseros de uso más
cotidiano. 
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J. Istenič  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Troop movements in Scotland: the evidence from marching camps, 

R. H. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Änderungen und Truppenversetzungen an der Westgrenze Dakiens 

von Trajan bis Antoninus Pius, E. Nemeth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
Roman troop movements to the north of Carnuntum. Archaeological evidence, 

J. Tejral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
Ala Hispanorum in Germania and Raetia. 

Military countermarks of the hispanic units, Mª P. García-Bellido  . . . . . . . . . . . . . 903
From the Imperial field Army of the Principate to the Late Roman field Army, 

K. Strobel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913

10 LIMES XX Gladius, Anejos 13, 2009

Portadillas 1  23/7/09  14:08  Página 10



EL DESARROLLO TEMPRANO DE LAS FRONTERAS

THE EARLY DEVELOPMENT OF FRONTIERS

Straßenbau als Grenzetablierung. Neue Erkenntnisse zur Anfangsdatierung 
der Limesstraße in Niedergermanien, T. Becker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931

The Roman military presence in the Rhine Delta in the period c. AD 40–140, 
M. Polak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945

Fortlets and their adaptation for artificial frontiers, M. Symonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . 955
Kösching, Burgheim, Nassenfels. Grenzsicherung in Raetien 

im 1. und frühen 2. Jahrhundert n. Chr., C. M. Hüssen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Der Limes wird geschlossen. Zum Beginn durchgehender Grenzbefestigungen 

in Südwestdeutschland, A. Thiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977
Praesidia et Burgi in the Early Roman Empire, Z. Visy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
The Roman Army in Syria under Augustus and Tiberius, E. Dąbrowa . . . . . . . . . . . . . 997
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