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18. ¡,Conc.:I usioncs'.' Un trabajo que nace 
de la recopilación de algunas observaciones a 
un fragmento de libro no necesita de conclu
siones .~flfrto se11.\·11 . En mi opinión habría sido 
mucho mejor. si la voluntad de la Ora.Guardia 
era publicar los apéndices con las inscripcio
nes de los pavimentos musivos estudiados por 
ella. que hubiera rea lizado una lectura más crí
ti ca y rigurosa de esas inscripciones. Su traba
jo en el campo de la iconografía es realmente 
importante y no hacía ninguna falta enturbiarlo 
con una información imprecisa y no pocas veces 
incierta. Si sus ediciones hubieran sido fiables. 
su trabajo global hubiera resultado doblemente 
valioso. porque hubiéramos encontrado en un 
solo volumen una correcta edición de textos y 
un mejor comentario de las imágenes a que 
acompañan, y esa es, a no dudarlo. la mejor 
manera de comprender una inscripción musiva. 

No me complace especialmente escribir 
páginas como éstas, pero pienso que es mucho 
mejor corregir los errores de lectura publica
dos por la Ora .Guardia que no pensar que los 
lectores no especializados en el tema van a re
cibir una información incorrecta. Tómense es
tas páginas como un complemento al dossier 
de los mosaicos bajo-imperiales en Hispania 1~. 

" Créditos de las fotogralias: 
figura 1: foto de IRC 11 . pi.V III. 
figura 2: foto de J.Góme1 Pallares 
figura 3: foto de J.Gómc1 Pallares 
figura 4: foto de Foto Estudio Tria. Jaén. 
figura 5: foto de Dondcrcr 1989. Taf.40.2. 
figura 6: fotos del Área de Difusión del Conjunto 

Arqueológico de Itálica. 
figura 7: fotos de J.Ci6mc1 Pallares. 
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RF.SUMEN 

Presentamos en este articulo un conjunto de ungüen
tarios cerámicos de origen orienta l de la Antigüedad 
Tardía procedentes de Punta de l'llla de Cullera, Va
lencia. El interés de estas piezas viene dado por ser la 
primera vez que se documentan en la Península y su 
posible relación con algún aspecto de la liturgia cristiana. 

1 Queremos agradecer al Servicio de Investigación Pre
histórica de fa Diputación de Valencia y especialmente a 
su Director, Dr. Bernat Marti Oliver. las facilidades y el 

SUMMARY 

In this paper we want to presenta type ofpottery pro
duction (Late Roman Unguentarium) characteristic of 
the Eastem Mediterranean arca from the sixth and se
venth century A.D., found at «Punta de l'llla de Culle
ra» site, in Valencia. 

interés mostrado en la realización de este trabajo. Así mismo. 
agradecemos al Dr. Luis Caballero Zoreda y a Dña. Rafae
la Soriano Sánchez la preocupación e interés en la elabo
ración de este articulo. 
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INTRODUCCIÓN 

El término La/e Roman U11~11e111ari11111 fue 
adoptado por J. W. Hayes para designar un tipo 
de ungüentario ccrúmico que aparece regular
mente en yacimientos de los siglos \"I y v11 d. C. 
en la parte oriental del Mediterráneo y diferen
ciarlo del común ungüentario fusiforme de época 
helenística. en vista a su general similitud (Ha
ycs. 1968: 212, 214). 

Estos pequc11os frascos cerámicos tienen una 
altura de alrededor de los 20 cm., presentan una 
forma fu si forme, pequeña boca tubular di feren
ciada del cuerpo por una tina moldura y cuerpo 
apuntado hacia e l pie, acabando en una base 
truncada burdamente. Un aspecto interesante 
de estas piezas es que algunas de ellas exhiben 
una pequeña estampilla ci rcular o rectangular 
en la zona del pie con variada temática. mayo
ritariamente epigráfica (letras ligadas. mono
gramas ... ). apareciendo también motivos ani
males de clara simbología cristiana. 

Desde un punto de vista técnico su manu
factura es muy característica, tanto por la pasta 
como por el tratamiento exterior que presenta. 
La cerámica es de grano muy fino y de fractura 
recta y afilada, percibiéndose ocasionalmente 
algunas inclusiones de pequeños puntos de cal. 
Presenta líneas muy marcadas de torno, visi
bles en el interior de las piezas. al contrario de 
la superficie externa que aparece bien alisada. 
El color de la pastil es muy variable dependien
do del grado de cocción de la misma, siendo 
normal las tonalidades anaranjadas, rosadas. 
marrón-rojizas, púrpuras y grises. apareciendo 
con frecuencia piezas con un corazón gris con
juntamente con una superficie rojiza. y vice
versa. Otro aspecto a destacar es la presencia 
en la parte superior de la superficie externa de 
las piezas de un ligero engobe de tonalidad algo 
más oscura que cae en forma de goterones (Ha
yes, 1971 : 243 ). 

CONTEXTO 

Las piezas cerámicas que aquí presentamos 
proceden del yacimiento costero de Punta de 
I ' lila de Cu llera, población situada a unos cua-

renta kilómetros al sur de la ciudad de Valen
cia (figura 1 ). Esta untigua isla fue unida a tic
m1 fi rme con la construcción de un dique en el 
siglo'\\ 111. Por otra parte. el yacimiento fue arra
sado por la construcción de un gran cdi lício en 
décadas pasadas. 

Figura 1. Sttuación e.le t"ullcra en la Pcnini.ula lhérica. 

Desgraciadamente, tan sólo tres cortas cam
pañas de excavación pudieron ser efectuadas 
en los años 1955, 1957 y 1966 por el Servicio 
de Investigación Prehistórica de Valencia, a 
cargo de D. Enrique Pla en colaboración con 
D. Miguel Tarradell. Estas excavaciones evi
denciaron la existencia en el istmo de diferen
tes estructuras constructivas y de un conside
rable volumen de material arqueológico en su 
mayor parte inédito 1. Sí fue publicado, en cam
bio. e l estudio del conjunto numismático (Ma
teu y Llopis. 1972), el cual da una amplia cro
nología al yacimiento, que, iniciándose en época 
alto-imperial, tendría un florecimiento en el si-

: Noticias anteriores a la excavación sobre la existen
cia del yacimiento: 

Ma1eu y Llopis. F.: c<En el antiguo Seno Sucronense. 
L'llla de Cullcra». 8.S.C.C., XXV. 1949, págs. 126-129. 

Flctcher, D.: «Cullcra.Punta de l'llla». N.A.H .. lit-IV. 
( 1954-1955 ). 1956, págs. 288. 

Noticias de las excavaciones, en: 
Pla Ballester. E.: «Actividades del SIP. 1946-1955». APL, 

VI, 1957, pág. 207. 
Pla Ballcster, E.: «Actividades del SIP, 1956-1960»,APL, 

IX, 1961, pág. 220. 
Pla Ballester, E.: «Aclividades del SIP, 1972». APL. XIII, 

1972, págs. 294-295. 
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Figura 2. Ungüentarios prucctlcntcs de C:ullcra. E. 114. 

glo 1v d. C. para perdurar hasta la época de Jus
tiniano de Bizancio. detectándose un período 
de influencia vándala a partir del 460, atesti
guado por la presencia de 51 monedas emiti
das por el reino vándalo del norte de África, 
correspondiendo las últimas emisiones a Geli
mer (530-533 d. C.). La cronología de los ha
llazgos numismáticos se cerraría con el hallaz
go aislado de una moneda de Wamba. 

Las someras noticias publicadas sobre el 
yacimiento, unidas a la total destrucción del 
mismo en la década de los 60, han hecho que la 
bibliografía no se ocupara prácticamente del 
mismo. Tan sólo el Dr. E. Llobregat ha mostra
do siempre el mayor interés, dando noticias de 
dos cruces litúrgicas de bronce allí encontra
das y defendiendo el carácter religioso de las 
instalaciones ubicadas en la isla, isla que cree 
posible relacionar con la que aparece mencio
nada en el epitafio del obispo Justiniano de 
Valencia y, consiguientemente, poner en rela
ción las estructuras de ! 'lila de Cullera con el 
cenobio fundado por este obispo en memoria 
del mártir San Vicente 3. 

J Ver principalmente: 
Llobregat. E.: «San Vicente Mártir y Justiniano de Va

lencia», Homenaje a Fray Justo Pére= de Urbe/. OSB, t. 
11, 1977. págs. 7-18. 

Llobregat, · E.: la primitiva Cristiundat Valenciana. 
Valencia, 1977. 

Asimismo, hay que añadir un reciente es
tudio del material anfórico de este yacimiento, 
el cual proporciona una cronología centrada en 
la segunda mitad del siglo v 1 d. C. (García y 
Rosselló, 1992). Es en este contexto del siglo 
v1 d. C. donde se incluyen los ungüentarios ce
rámicos objeto de este artículo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS 
(Figuras 2 y 4) 

Figura 2.1. Pieza conso lidada, incompleta, 
no conserva el borde. Altura conservada: 18.1 
cm. Anchura máxima: 5 cm. Pasta de colora
ción rosada, compacta, dura y bien depurada, 
con algunas inclusiones apenas visibles de par
tículas de cal. Superficie interna de color ro
sado, rugosa y con las líneas de torno muy 
marcadas. Superficie externa de tonalidad rosa
anaranjada, alisada, aunque son visibles raspa
duras, huellas digitales y manchas de arcilla. 
Conserva restos de un engobe muy ligero de 
coloración rojo-anaranjada. Cerca de la base 
presenta una estampilla muy deteriorada, poco 

Llobregat, E.: «La más antigua cristiandad». Historia 
del Pueblo Valenciano. vol. 1, 1988, págs. 141-160. 

Llobregat, E.: «Las cruces de la Punta de l'llla (Cullera)», 
Trabajos Varios del SJP, núm. 89, 1992, págs. 663-670. 
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visible, de forma circular y con un motivo cru
ciforme. 

Figura 2.2. Pieza incompleta. consolidada, 
no conserva el borde . En realidad se trata de 
dos fragmentos pero que se incluyen juntos en 
el mismo dibujo, pues presentan las mismas ca
racterísticas y es más que probable que forma
ran parte de la misma pieza, indicando el punto 
de fractura. Altura conservada: 17 .8 cm. An
chura máxima: 4.4 cm. Pasta de coloración ro
sada. compacta, dura y bien depurada con es
casas impurezas apenas visibles de partículas 
de cal. Superficie interna de color rosado, ru
gosa y con líneas de torno muy marcadas. Su
perficie externa de tonalidad rosa-anaranjada, 
fina, con algunas raspaduras y huellas digita
les. Presenta un ligero engobe rojo-anaranjado 
en la pared externa de la parte superior de la 
pieza, cayendo en forma de goterones hacia e l 
inferior de la misma. Próxima a la base apare
ce una estampilla, un tanto deteriorada, de for
ma rectangular y con motivo monogramático. 

Figura 2.3. Pieza consolidada, incompleta y 
cuya mitad inferior aparece quemada. Pasta de 
color anaranjado, dura, compacta y bien depu
rada, con escasas partículas de cal. Superficie 
interna de color anaranjado y con lineas de tor
no muy marcadas. Superficie externa de tonali
dad anaranjada, alisada, presentando raspadu
ras, huellas digitales y restos de arcilla. Conserva 
parte de un engobe de color rojizo en la super
ficie externa, cayendo en forma die goterones 
por la zona inferior de la pieza. Cerca de la base 
aparece una estampilla cuadrangular con moti
vo monogramático muy similar al de la fig. 2.2, 
pero en posición invertida respecto a ésta. 

Figura 2.4. Fragmento de la parte inferior 
de un ungüentario. Altura conservada: 6.4 cm. 
Pasta gris azulada, dura, compacta y bien de
purada, no apreciándose impurezas. Superficie 
interna de color beige-anaranjado c laro, líneas 
de torno marcadas. Superficie externa de color 
gris con manchas anaranjadas, alisada. Presen
ta una estampilla circular monogramática. 

COMENTARIO 

Este tipo cerámico fue individualizado por 
J. W. Hayes en un nivel del siglo v11 d. C. en la 

iglesia de San Polyeuktos de Sara(,:hanc, Estam
bul. l)e ahí proceden tres ejemplares casi com
pletos, dos de ellos con estampilla, así como 
20 bases estampilladas y alrededor de 45 sin 
estampillar (Hayes, 1968: 2 14 ). En un articulo 
posterior, el autor recoge los principales hallaz
gos conocidos. realiLando un mapa de distri
bución y una lista de los mi smos, evidencian
do una ampl ia circulación en toda la cuenca 
del Mediterráneo oriental y una particular con
centración en puntos costeros de Grecia y Tur
quía (Constantinopla, Rodas, Éfcso, Atenas, 
Kythera ... ), así como algunos ejemplares de 
Palestina, la región de Alejandría y Libia; si
tuando también los hallazgos más esporádicos 
del Mediterráneo occidental : Norte de África, 
Sicilia y Marsella (Hayes, 1971 : 247-248, fi
gura 3). 

Figura J . Dis tribución gcogrática tk lo:. ungüentario,. 
conocidos. 

La cronología propuesta por Hayes a partir 
de tos ejemplares citados se sitúa alrededor del 
500/520-650 d. C., siendo los ejemplares es
tampillados propios del siglo v1 ya que las pie
zas datadas en el s iglo v11 no suelen llevar es
tampillas, aunque Ja sota ausencia de las mismas 
no implica que éstos sean tardíos. El final de 
esta producción cerámica cabe situarla alrede
dor del 650 d. C. como consecuencia de la con
quista árabe de Palestina (Hayes, 1971: 245). 

Más recientemente, Lusuardi y Murialdo 
( 1991 : 123-124, lám. 1, 1-4) amplían ta carta 
de distribución realizada por Ha yes de esta ce
rámica añadiendo los ejemplares de Luni, tres 
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Figura 4. Ungüentarios de C:ullera. piezas 1 a 3. 

piezas sin estampillar aparecidas en un contexto 
de finales del siglo v1 d. C. 

Apuntar por nuestra parte la presencia de 
otro ejemplar con estampilla cuadrangular ha
llado en la Basílica de San Juan de Éfeso (Par
man, 1989: 280, fig. 6a). Así mismo, a los ejem
plares palestinos recogidos por Hayes 
provenientes de Bethany (Saller, 1957: 224-225, 
lám. 11 Od) y Dhiban (Tushingham, 1972: 159, 
fig. 13,80 y lám. XXIII, 7), habría que añadir la 
pieza proveniente de Cesarea (Riley, 1975: 35-
37, n.º 40), Ramat Rahel (Aharoni , 1962: fig. 
17 .21) y en la ciudad de Jerusalén en las exca
vaciones de «The Armenian Garden» (Tushing
ham, l 985: 321, fig. 30.18), en la «City o/Da
vid» (Magness, 1989: 60, 112; fig. 43.13), en 
el «Jewish Quarter» (Magness, 1989: 1 88-189, 
233; fig. 51.29) y el publicado por Ben-Dov 
(1985: 255. Citado en Magness, 1989: 189), muy 
interesante por llevar una estampilla que hace 
mención a un obispo, similar a un ejemplar 
hallado en Rodas (Hayes, 1971: 244, lám. 37b). 
Todos los ejemplos citados se ajustan a la cro
nología pr9puesta por Hayes de los siglos v1 y 
VII d. C. (fig. 3). 

Por lo que respecta al lugar de producción, 
las evidencias con las que contamos son varia
das y su origen oriental queda fuera de toda 
duda. Por una parte, su distribución refleja una 
profusión de hallazgos en centros costeros del 
Mediterráneo oriental. en una zona de dominio 
directo del Imperio Bizantino durante los si
glos 1v al v11 d. C. Hayes, aunque reconoce que 
el lugar exacto de su producción no está total
mente definido, en base a la uniformidad de su 
manufactura supone un único origen. De entre 
las producciones del Mediterráneo oriental su 
fábrica se asemeja mucho a un tipo de cerámi
ca pintada tardía, la Ware X de Nessana. muy 
característica de los yacimientos de la región 
del Negev (Baly, l 962: 278-279). Cerámica de 
simi lar factura, aunque sin decoración pintada. 
también aparece en Dhiban, Jordania ( Hayes, 
1971: 246 ). Así mismo, en el reciente estudio 
de Magness sobre la cerámica romana-tardía y 
bizantina de Jerusalén, queda patente que el 
tratamiento superficial de goterones de engobe 
oscuro, típico de la producción de LRU, seco
rresponde bien con la tradición cerámica ro
mana-tardía de Jerusalém (Magness, 1989: l 89). 
Por otra parte, la presencia de las estampillas 
con caracteres griegos en muchos de los ejem
plares documentados vienen a avalar un origen 
oriental para esta producción cerámica. Los 
monogramas que aparecen en algunas de las 
estampi llas son característicos y comunes en 
capiteles de columnas, monedas, vajilla de plata 
(Cruikshank, 1964 y 1968), anillos (Dalton, 
190 1 ), popularizándose durante el período del 
450-650 d. C. (Hayes, 1971: 245). 

Asimismo, es bastante común la aparición 
de estampillas similares en otros tipos de pro
ducciones cerámicas de origen palestino, como 
las ánforas tipo Pa/estinian Bag-Shaped (Aha
roni, 1964: fig. 9.4 y 9.5), cerámica común (Ba
gatti, 1983: 130, lám. 19). Del mismo modo, 
son muy frecuentes en algunos tipos de lucer
nas palestinas muy comunes en el período bi
zantino la aparición de fórmulas religiosas, 
peculiares ligaturas, símbolos y letras retrógra
das, motivos que como ya hemos visto apare
cen en las estampillas de los ungüentarios (Lo
ffreda, 1985; Magness, 1989: 837-852). 

Hay que hacer notar la existencia de otro 
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tipo de ungüentario tardío, similar tipológica
mente al que aquí nos ocupa, pero distinguible 
por el tipo de arcilla micácea y que también 
aparece en similares contextos, aunque numé
ricamente en menor proporción (Ha yes. 1968: 
214) y que tendría un origen externo a la zona 
de Palestina, pues las pastas micáceas no son 
comunes en esta parte (Magness, 1989: 189) y 
quizás haya que buscar su origen en la zona del 
Egeo o el área microasiática, donde las arcillas 
micáceas son propias de estas regiones (Wil
liams, 1983: 103-104 ). Esta variante de pasta 
micácea se documenta en el Ágora de Atenas 
(Robinson, 1959: Grupo M, n.º 369, pág. 118, 
lám. 34) datado a finales del siglo VI d. C. y en 
el Hipódromo de Cesarea (Riley, 1975: 37, tipo 
A n.0 39). 

Su fonna, pequeña capacidad y su solidez 
apuntan hacia un preciado contenido y, aunque 
no contamos con evidencias directas, se ha su
puesto que pudieron tener alguna finalidad re
ligiosa y haber servido para contener agua del 
Jordán, aceite sagrado de alguno de los gran
des santuarios de Tierra Santa o algo similar, 
en cualquier caso, relacionado con alguna ce
remonia concreta de la liturgia cristiana como 
el bautismo o la ordenación de clérigos, aun
que la porosidad de estos recipientes los hace 
más aptos para contener aceite que agua (Ha
yes, 1971: 244, 246). 

Algún indicio indirecto sobre la función de 
estos ungüentarios nos lo proporcionan dos ejem
plares que en sus respectivas estampillas lle
van sendas inscripciones en griego que contie
nen el título de una jerarquía eclesiástica (obispo) 
y el nombre del mismo en genitivo. Uno de ellos 
proviene de Rodas y en la estampilla se lee «del 
obispo Severiano» (Hayes, 1971: 244, lám. 37b), 
el otro es originario de Jerusalén y como el 
anterior hace referencia a un obispo (episko
pou -erasinou) (Magness, 1989: 189). La pre
sencia del nombre de un obispo es, según Ha
yes, muy significativa y confinnaría el valor 
del contenido y el especial interés de la Iglesia 
por el mismo, apuntando incluso que la propia 
Iglesia podría participar en su distribución y 
venta, aunque es probable que no tuvieran un 
uso exclusivamente litúrgico y también fueran 
utilizados con propósitos medicinales, con la 

creencia, muy extendida en aquel la época, en 
las propiedades terapéuticas del aceite santifi
cado (Hayes, 1971: 247; Elvira. 1985: 7). 

Por último, únicamenle apuntar que la pre
sencia de estos ungüentarios cerámicos, junto 
a otra serie de objetos litúrgicos aparecidos en 
Punta de l'llla de Cullera, vienen a reforzar la 
idea defendida por el Dr. Llobregat del carác
ter religioso del asentamiento y su posible co
nexión con el monasterio aludido en el epitafio 
del obispo Justi niano de Valencia 4 • 
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UN TIPO DE ÁNFORA TARDO-ROMANA 
POCO CONOCIDO (VLR 8.198) 

POR 

JOSEP ANTON REMOLA V ALL VERDÚ 
CODEX sccl-Arqucologia i Patrimoni 

RESUMEN 

El estudio de las ánforas procedentes de diversos 
depósitos bajo-imperiales (siglo v d. C.} excavados re
cientemente en Tarragona permite caracterizar un tipo 
de ánfora poco conocido (V LR 8.198), de origen posi
blemente oriental, cuya presencia en estos contextos 
tarraconenses representa un 2,6 % sobre el número to
tal estimado de ejemplares de ánfora (606). 

SUMMARY 

The study of amphorae from severa! late Roman 
contcxts (fifth ccntury AD). recently excavated at 
Tarragona, allows to characterize an unknown type 
(VLR 8.198). possibly originated in Eastern 
Mcditcrram:an. lt compriscs 2,6 % of ali cstirnated 
samples (606). 
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