
J04 NOTICIARIO AEspA, 65. 1992 

Parece que la encáustica era el procedimiento 
piclórico empicado habitualmente por los artistas 
griegos pura la ejecución de sus obras. Los grie
gos no sólo cubrían de pinturas sus muros. Tam
bién policromaban esta1uas, templos y objetos ce
nímicos. Dado que la encáustica puede emplear
se sobre cualquier soporte rígido -piedra, estu
co. tabla. cerámica-. no resultaría extraña la 
aplicación de la encáustica en los vasos griegos. 

Hemos tenido la oportunidad de analizar una 
muestra de blanco superpuesto al barniz negro en 
un fragmento cerámico procedente del área ar
queológica de Segesta. El fragmento estudiado no 
había sufrido ningún tratamiento de limpieza o 
conservación. 

Los análisis se llevaron a cabo por cromatogra
fía de gases en Conservation Analytical Labora
lory, Smithsonian lnstitution, Washington D.C. El 
método cromatográfico empleado fue el desarro-

liado por los autores para la identificación de en
cáusticas. El análisis detectó la serie de hidrocar
buros correspondiente a la cera de abejas, y ácidos 
grasos saponificados, lo que indica que la pintura 
blanca de la muestra de cerámica estaba aglutina
da por una emulsión de cera de abejas y jabón, es 
decir, habría sido pintada a la encáustica. 

Conclusiones 

La posibilidad de una aplicación generalizada 
de la encáustica en Ja cerámica griega exige que 
los tratamientos de limpieza y conservación ten
gan que tener muy en cuenta las condiciones de 
reversibilidad en el secado de la encáustica, debi
do a que tanto el agua como cualquier otro tipo de 
disolvente pueden provocar la desaparición de los 
colores pintados por este procedimiento. 

EL ROSTRO DEL OTRO 
Sobre la imagen de Ja divinidad frontal en Ja cerámica ibérica de Elche *. 

POR 
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RESUMEN 

Analizamos el significado de la imagen frontal en la 
cerámica ibérica de Elche que cabe interpretar como ex
presión de la «alteridad» de lo divino, en contra de la opi
nión heredada. Esta lectura, basada en ejemplos de Elche, 
nos permite proponer una nueva aproximación a ese pro
ceso dialéctico de la humanización de la idea de lo divino. 

SUMMARY 

The meaning of frontal visages on the lberian pottery is 
analysed here and interpreted as an expression of the «ot
hemess» of the god, in c-0ntrast with the received tradition. 
This reading is based on sorne exarnples from Elche. 11 
allows us to propose a new approach to the dialectical pro
cess of the humanization of the idea about god in lberian 
culture: 

«Y Dante inventó además ese hermoso sinóni
mo: el Otro. Que es terrible además¿ no?. porque 
significa, bueno, que uno está muy lejos del otro, 
que uno no es el Otro» (Jorge Luis Borges y Os
valdo F errari, Diálogos, Seix Barral, 1992, págs. 
13-14). 

En un reciente trabajo que con justicia se po
dría juzgar excesivamente largo, me he referido al 
complejo proceso de antropomorfización de la 
imagen en el mundo ibérico 1• 

• Trabajo realizado dentro del proyecto de investiga
ción «Imagen, mito y sociedad en la cultura ibérica» (n,º 
PB-89-0006-C02-0l), aprobado por la DGICYT. 

1 Religiosidad e ideología ibérica en el marco del me
diterráneo, «Religiosidad y vida cotidiana en la España 
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1 i!!ura 1. Va, o na1cnlnnrn.: cl1· la Alrncl1a. t:lchc. con 
J'0,110 rrontal. 

P<Jniendo de alguno:- presupuesto:- 4uc c:-tu
' icron panicularmcntc de moda cn la di,cu,iú11 
arqucológil.:a c11ropca de In, añn:-. ;')()y 60 111.: tra 
tado allí algunos ª"Pl'Clll\ tk 1111 tema tan in:ign
tahk cn el pcnsainicnto an tiguo como e' ese di á
logo en espejo que parece c:-tablcccr:-c entre la 
image n humana y la divina. Aplicaba principal 
mente la discusión. c laro c:-.tiÍ, al ambito ibérico. 
En mi argumentación qui!>C insi,tir en la gcné'i' 
ariswcdtica del proceso que. ya en épnca oricn
talil.ante. llt:vó a dd'inir. de manera inscparabk. 
un lenguaje humano para de linear simultánca
mentc el perli 1 de los hombn.~., y de lo~ dio ... es. 

No pretendí considerar en aqué l un proceso li
neal, evolutivo. al modo de una e111e/échcio aris
totélica como si la imagen humanizada del dio:
constituycra el fin implícito de un desarrollo his
tórico al que naturalmente tendieran los iberos . /\1 
contrario. creo haberlo visto como una faeeta par
cial de una realidad mucho más eompleja e in
trincada, realidad que hoy en gran pa11c 'e csc.:on -

ihérwn" (nlfl/'11. /) \ 'tll/lli'l't : o) hms M1•/111ru1. /()():!, (1: 11 

/lrl' llSO ). 

dt· aun .t nuc,tra 1111ratl.1. '\u 1.1<.'t> qu1.· l'\t,1 11.·ra 1.·, ... 
1dl'al i h~rin1 t1.'l1Lk:ntl' lt.11. i.1 un.i imagen ltumana 
1.111110 e l que a pnnl'1p111' dl' '1!!10 qu"o 1.'\tahkcer 
11. Bulle en relación con un aka l gnq!o 1k·I c u1.T 
pu en \U 1nolvidahk obra /JI'/'·" lt11111· lfrll.\c/i 1111 

Al1a111111 (2. ' l'd . l'v\un1l'l1) l.e1p11g. l 1J 121. Vi u 1.·n 
.1qud idea l !!flcgo una te1t-..1t'>11 a la \ l'/ e ... p1ri1ual 
~ f 1,1c.1 que el ,¡¡hm akm:ín 'inrnlaha .1tk111:h. 
n111: 1.' 11 1.' I 1.·,1tln de la época. al gen io de 'u rata ~ 
.i '>ll n1 l1 m:1. 

'\ o. 111'1qu11.·ra1.·nt11.· 111, arqul'illugo' 111Ü). .. or-
111tlo\O'>" d1.· la ( i11.·1.1a l l: ..... 1c1 rc,111!:1 po,1hk : a 
hablar en nu1.·,¡ro, tl1a' d1.· 1111:1 1111agl'n pk11arnc11· 
te hum:11111ath1 tk l :imh1tu tl t\ 11111. l·n 1111111cn"o' 
lugares ),e docum..:ntan num1.·m..,o:-. cullm ) 1:\ 

prc ... ioncs anicónica..,} teri\lmórfirn' dc una rc li
gio~idad qui: cada \ ' e t c1rntcmpli11110), 111;\~ en una 
creciente l'l l111plcj id ad de 11 i ve le .... tic coiHe \ 1m 
..,ociak~ y religioso-.. y e.le corric111..::- p:1ralela~ ·. 
Ha:-tc recordar. :-in m;b. la L'Olllf)kja vi,i<Ín rcli
gio..,a tk Pau-..ania ... 1

• 

Puc~ bicn. en es te tlccur ... o ele mi pcn ..... 1111i entn 
que hoy v<.:o lluir en espira l quiero aquí prc:-.entar 
de manera hrl'vc lo que se pmlrfo mu y hicn nm
~idcrar la antítc:-.is de la 1csis principal propucst:I 
c11 mi an te rior 1 raha,10: la ratl ica 1 di re rencia tic la 
imagen de la divinidad , fr1.' llte a lo humano. y el 
pl'cu I iar modo tic l'\pn::,ar C).tc :ihi,1110 cn la cc
r:í111il'a ih..!rit·a . Ctigcn: ho) tan :-.1ílo el cj<.:mplo ele 
1: 1che. 

La invitaeiün a l a~ reflexione:-. que :-.iguen vil'
ncn de la rnano de Dan1c o." 1.,c quiere. de Jorge 
Luí-; Borg.e ... . Lo di vino - nos rccordaní Bor
ge:-.- c~ la rea lidad i1npre:-. iona111e del Otro. como 
~e le denomina a Dio:-. en el infierno de üantc. 
donde su nombre no puede pronunciar:-.c. 

Pasemos a la lectura ibérica. Cuando utiliza un 
referente humano el ar1csano. el ceramista. ex
presa la imagen de lo divino de una manera dife
rente. En la cerámica e.le Elche pucdt; ocu ltar ese 
radical extrañamiento mediante símbolos. como 
ocurre con frecuencia: la roseta. la tlor. simboli· 
La y expresa lo oculto. lo indescript ible. e l dios o, 

1 P. Lévcqu<·. Sur quclq11c~ i:u lh:' d'Ari:ad1c: princc~w

m>rsc. hom1111:,·loup-; <' I dicu\-d1cvaux. /t(/711.11 196 l , pp. 
•)]- 108: li. Frbcher. Tll<' .11 ·11/J1tcd \\'urd. Berke ley. 198.l: 
Jon D. Mil.a bon, l\tltc11i1111 Po¡111/"r l<cltgi1111. Chapel 1-lill 
& l.ondon 19XJ. cte. 

' CI. P. Vcync. /.(·1 gr<'t 'S 0111 -1/s <'1'11 ti ll'llr.~ mrtlu·s:' . 
Park 19lCI. c:1p. IV . 
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.... impkm1.:nte. lo ,;1grad11 ' PlTll l llilndo. 1mí' l.'\

ccpc ionalmente. p111 l;i pn:,1011 del kn!!ua1c mc
dnt.·rranco l'I 1'11..·n, l''-1..0gl' para la d1v1111dad una 
ronna humana !\"'ª''ªcon frecuencia la abi,mal 
dikn:ncia t¡llt' k• ,<..·p:ir:i de a4uélla: bien median
i l' la cxprl',H>n de lo gro1c..,cn. de lo lmrrihlc o tk 
IP mo11'1n11h11: h1cn manteniendo fó rmula'> arcai 
ca-.. como la i.:ahe1a horripi lante de la gorgona en 
la lamma 11nagcn de l «;;ombrero de copa» ilici1a
no llamado populam1cntc la «Pepona»' . <h fal 
ta por ... aher ~i hay aquí una i,dccción intencional 
de e-..tc ell.'mcnto foraneu tan an1iguo - la ( !orgo
n:1- para. a travb. de la lejanía en el t 1t:mpo. de 
lo inmcmorial. e>-prc,ar la a lejada e inhabi tua l 
efig ie de la dio.;a. Rcmilo c~ta con.'>idcración a un 
futuro 1rahajo mín <,obrl' el rnm.:epto de lo arcai
co L:n el mundo ibérico. 

Por d cont rario. e l lenguaje de moda en el Me· 
di1ern\nco a ran ir del "ig.lo IV a C. extendió en la 
Pcnín,ula la imagen del rostro bell o. bencfa<.:mr. 
de la divi nidad femen ina frug.íkra que pon a y 
muc'>tíil sohrc su !'rente las espiga:- ~1 los frutos en 
lo:-. que pican ave:-.''. Son los dones que e ll a ofrc
l"l' como divi nidad de la naturaleza <.:iv il izadora y 
bicnhed10rn de pueblo~. No podía ser de otrn ma
nera en objetos vin<.: ul ados a una pror>aganda cul 
tuill y relig iosa cx1cma. Estas imágenes importa
das. bien estudiada~ por diversos autores. se ex 
tienden por todo el levante ibéri co en decenas de 
timiaterios. Ex presan un ideal sereno y apacibk. 
en un lenguaje imitado segurame nte de la Magnu 
Grec ia . Pero cuando e l ibero <.: rea en realidad su 
propia imagen de lo divino prefiere escoger la 
otra vt:n icnte, el rostro horri ble. 

En el peculiar va~o crat eriforme que Rafael 
Ramos publi<.:ó hace tres años en las p<)ginas de 
esta rev ista tenemos un espléndido ejemplo del 

J R. Olmo~-T. Tm1osa. lclcnlogía y cultu ra ligurativa1:n 
la M>C.:ii:uad ihérii:a: el ejemplo de Elche. Komrdó11 Zt5111t'x. 
Co111·1•g1111 tle .) G111síi1111 , 11d11hrt• de 1991 (en pren~a). 

' 1 .. Pi:ricm. La l"l'l'címirn i l1érie'll. 1979 .ji,~ . 127. /\. Ra
mo~ Fnlqué~. C1•ní111irn ihi'rirn t/1• /(1 Alrntlia (l~lchl'-Ali

m1111') Alicante. 1990. p. 162. l<ím. 65. fig. JOll; R. Olmo\. 
(coord.) /.a .wnl'll<lll ibérico 11 ttlll'és tle la ""ªX<'11. Barn·
lnna-Madrid t<)lJ2. p. 4. panel 6 n.• 4-5: p. 87. panel 40.3. 

" A. M. Muñuz /\ 1111lib1a. 1963. Pelll'leros ibéricos en 
formu tli' rnlie:a fe 11wni11a, Barcctcmn: M.C. Marín Ccba
lil)S. Tanit en E~p:1 ña. L1m•11r11111. VI , pp. 44-58; M. J. Pem1 . 
Los ' 1hymi;11cria · c.:n fonna de ctthcn1 femenina en e l No
n:stc de la pcn ín ~ula ihéric;i. ( irt•t·s er lheres m1 f\11' . s. " ' ' 

.l. C. Re1·11p des 1:.'111des 1111cien111•.1'. 89, pp. 349-358. 

.1/ ,,, ., 6'i. JI)<)~ 

hgu ra 2.- Rcver).o dd \'a).1) l' ra1..:rilúrmc dl· la 1\ kud1a 
(Ekhé). R<h tro~ mascu li no~ y ~crr ien 11.:i. . 

tema. que hoy nos pem1itimos retomar 7 . l lahi 
tuado por mi formación hc lcnizante a ese - tra
d ic ional e inevi table- ideal «be ll o» de la imagen 
di vinn de l que nos hablaban. entre mucho otros. 
Winckelmann . GocthcK o, ya en e l sig lo XX. e l i.: i
tado l-leinrich Bul le. yo no había entendido bien 
c.¡ué sentido relig ioso se escondía bajo csias re
presentaciones insis1en1cmcnte deformes y gro
tcst:as. No se <.lebían. en ningún caso. a una impc
rMcia o inmé.ldurez de l a11ista. Hoy. más despojado 
del ropaje ilustrado, creo entende r algo mejor la 
profunda o riginalidad ibérica de estas imágenes. 
lo que just irica esta nota. 

1 R. Ramos Ferná ndcl. Nuevo.~ halla.1,go.s en la Akud1a 

d~ Ek he. t\Es¡>A. ó2. 198lJ. pp. 236-240: R. Olmo~. 
(t•oord.J /," .w1e"il-clatl il>érica a rra1•és ti<' /11 i111agc•11. Rul'l'e
lmra-Mm/rid 1992, p. 125. 

w Cf. la poesía a Korc de Gocrhc cuyo mo1ivo ccn1ral. 
ran en la cs1ética ele lo ilu ~t rado. es la idcnlidad entre la iin.i

gen divina y la suma bdlcn. Esta poesía se in~pira en una 
de la famosas te1 radracma~ de Agatocles de Sirai:usa. at:u
ñmlas a lincs dd siglo 1 V a. C. con un buslO de Korc-Per
séfonc de tipo bello que fas1:i n11 H Gocrhc en su viaje a 11 11-
lia. Cf. B. Ncubch. L ' inc:on1ro de Ü<ll:thc con le an1ichi ttl 
della Magn:i Grecia. M og11a Grecia. 22 11 ." 1-2 ();.\cnn.- fch
braio t987). PI'· 2-3. 
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\/ ,,, \ h'i. Jl)l)~ "l 11( t \KIO ~!17 

1:1 ro-.110 tk l.t tlio-.a. qttl' hm1.1 como un.1 t h11. 
-.e: man 111c:-.1a a4u 1 en -.u J!ra11do a tlc:-.co111u11al ~l' 

u1ili1a para l:i d1vin1dad una C:'>L'ala <likrcnlL' .i la 
tll'i \ ª"º· puc' 'e mul.'\ e L'ila en olrl> c: ... pal.'10) 01ro 
L'allon tli,1111111 dd hu111<11111. 1 º' arrl.'bok' ,obre 
-..u, me pila' 111thca11 una .1111t!!u.1 L'l>ll\ c111.:mn -.o 
<.:1.11. '\o 'ul'iL'll faltar. ~011 lo' u>lorl·tc:' un "!!ºº 
l.'\le1110 lk 'u ele\ ada ... 11uauo11. d<.: -.u k1111n<.:1 
dad . l .a, ala' que 1mput ... a11.1 la dio!-.a en 'u ..,u1g1 
111ic11w nmm a la Alrndira naciendo del 11ia1 l'll 
lo' va'º' griq!o' del 'ig lo 1 V at·c:111úa11 'u ra 
rac:tc:r ul1rahumano. '>U alteridad . En 1nmu a L'll.1 
re\ 01011.'an do' a\ e-... AparenlL'llle111c -..i rnl.'I nt ª' 'L' 
ti ¡,ponen. "n embargo. de un modo dt k n:ntl' 
pue' tra1h111111.:n '1gnlf1cad1i... d1\er-,o,: una lk 
ella' piL'a c:n el ala. co1 npa111c11d11 con 'u Scr'lor:i 
el común c'pac ro <.:ck:-tl'. a noM1tro-.. ajeno; la 
otra. gorjea al oído c.k la d10-..a un men-..ajc inaL' 
ce,iblc a Jo, hombre:-, 'ólo c111endic.Jo por ella. 
Recuerda a aquel me .. parland1111a) entromct1 
da» 4ue. en c:I cuc1110 tk l:rm ) 1'"4ue contado 
por Apukyo. t·oniuni<.:aba 'u' 'c<.:rc:10 ... en lti... d1-
virw ... 01do-.. de Vcnu ... ''. Y. tic nuevo en Ek:hc. la 
parte infcrim del rostro de lu diosa !\C ennegrece 
y ~l' e>. tiende. para intli<.::.ir 'll surgimiento tclúri 
co. la bifun:al'IÓn de ,u-, raÍl'c' 1". 

La 1 ron ta ltdatl. una con ... tantc en 111 ucho de l'' 
to:- ro'tnh. acentúa no 'olo 'u t·aracter hnrnp1 
lantc. :-rno ... obre todo 'u altc11dad. ,\1 mi1ar al l'' 
peclador !\l.' e'tahlcce a-..í la gran paradoja del :111 
1ropo111orl'i!-.1tlll: pue~ el diü logu que mantiene con 
quien L'!-.tlÍ fuera de l va:-o podría !-.1.'rvir tanto para 
acercar el dio\ al homhn: corno lo' dio:-e-. t'/ll' 
/..m11 o «dl\f>Ue:-10<; a C.\CUh:tr» del hclcni\1110 
<.:omo para mo~trar \U afirma<.:ión de di<N1. 'u ra 
tli<.:al c.Ji ... paridatl con lo humano. b tal vc1 un pre 
c ioso ejem plo de la ambigiicdad de toda imagen: 
en C)> tc dú <.: til leng uaje mcditcrrlÍneo un mi!-.nHl 
signo puede mantener a un tiempo sentidos di 
vcr...c> .... La reprc!-.entación divina resulta a\Í e'pe 

"1\\111111 t/1111' 11.\, \. 2X: «h.ICl illa 1crh<1,a el'ª''' CllllO 

~a av" in aurihu' Vc11cri~ ... g:u1111ch.11 » 
111 No~é.c11111ohcmo' i11 ~1nuado l·nc l cur:ílogodc la 1 .. ~ 

pnsic16n / /e· ¡ '' c' tc rasgo puc1lc 1mpl1 car connolacionc, 
mann:". Fn oln1' va'o~. la div1111dad fnmral di' Eldll'. 1k 
IO<la la na1uratc.1a. 'e rodea <k J>cl'c,, JUlllO conª' e' ck 
lnl'lllO ao.:rco . ) nmcJ<h - l.1 ku111tl1tl.1d tc:lunt.t ('I 

el ccrnu de la /\ kudia: R. Olmo,, (coord.) / ,a 1oc wt/111/ tlw 
m a a trn1·c1 c/1· fu 111wg1•11. Ban:clona-Madnd 1992. 1 ~X. 
panel. 7 ~.l. 

Fig ura t Detalle del l'l'VC.:í\O del'ª'º na1a1lurnw dl' 
Eld1c.:. 

cialmcntl· 1n.iccc,1hk a l.1 \l'/ que 111111ed1ata, pni 
\una. 

1:1 lc.:ng u;qc humano 'irve pue-.. aquí para lo 
cn111 r:1110 lk' In que cabría pensar en nuc:-tro pri 
mer di,cur...c1 ~obre el an1ropor111orri:-mo. Pero i.:I 
ro:-trn grotcM:o puede no agotar'c en esta ... imple 
apariencia ntcrna -,ino reVl'' I i1. como el 'ímholo. 
un .,ignlf 1cado íntimo. nitt\ prol undu. La idea no 
e-.. nue\ a. 1:1 1an deno:-tado h iedrich Creu1er 
4L11.: rccordarenHb. no oh:-tantc. como el gran mi 
tó logo si111bolista de inicio ... del pa!-.ado sig lo lo 
intuyó certeramente en su prol't111do anális is de la 
imagen grotesca de Sileno corno 111etál'ora del Só
cnlte' de Alc:ibíac.lcs. en el conot:ido pasaje del 
-.. impo ... io pla1ónico 11 . Recordemos cómo en el in
terior de C\ta' c:-.1a1uífü1, de Si lcno se ocultaban. 
para<lójinuncntc. unas bcll ísima., imágcnc ... de 
dioses. Tan s61o era necesario el cs l'ucr10 de rom
per la aparienc ia para, ahrit:ndola)>, quedar uno 

11 '\ 1111¡1 11 5h: '" Crcu1cr. lt/1•1• 1111t! /' 111/11' 11/11·1 ·' 1·111 
/111111... /\ lolu uncl / 1111111cr 1 Xllll= \i/1•1111 /t/1•11 1· 1·a/11/1': dl'I 
\/lllh11/1\11111 111111g1111. Han.:c:lon.1 J l)l) 1, pp 711 "· Sohre u11.1 
nuc.:1 a' .1lmauon de la figura 1k C1c.:u1er l I. J.11111rrnlt1c.:c1011 
de F.:h.\ Duque.: c.:11 l' I c1tauu opu,c.:ulo . 
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fascinado anic la sopresa de su interior. En este 
pensamiento lo grotesco encierra y esconde celo
samcn1e en su interior una incomparable belleza. 
Pues, de ese modo, Ja imagen. mediame la mue
ca. protege Jo allí oculto. 

¿.No puede también ser éste el sentido de lo 
grotesco en el rostro intencionalmente frontal de 
esta diosa ibérica'? Con otras palabras: ¿,nos está 
pennitido agotar el sentido divino de lo ibérico en 
la fonna externa de sus representaciones? ¿O no 
funciona también el rostro coino otro símbolo 
más que esconde sintéticamente una multiplici
dad de significados bajo la pura fonna exterior? 12 

Al rostro que se muestra frontal se oponen, en 
el reverso de nuestro vaso los rostros de varones 
barbados de perfil que, con suma seriedad y aten
ción, lo contemplan. Como testigos del acto sa
grado éstos justifican. dan sentido a la epifanía. 
Aparición y contemplación, unidad y multiplici
dad, se oponen, pues, binariamente con esta sen
cilla variación. Las dos serpientes que en el cen
tro se entrelazan confieren a estos rostros un ca-

11 Transcribo estos dos últimos párrafos, con el excur
sus de Creuzer, de mi conferencia, La mitología ibérica a 
través de la imagen. Primera Semana sobre el mundo anti
g110. Universidad de la La,c¡una. abril 1992. cuyas actas es
tán en prens•1. 

rácter sobrehumano. No sabemos ya si son dioses 
o bustos heroizados de los antepasados -de ahí 
las serpientes- a los que es pennitido la excep
cionalidad de contemplar el nacimiento. En todo 
caso, sirven aquí ambos como puente entre la ale
jada divinidad y los hombres. Justifican la repre
sentación de Ja imagen divina en el vaso ibérico, 
al contemplarla. 

El mero testimonio de la imagen nos ha servi
do aquí para profundizar en lo que considero un 
importante aspecto de la psicología religiosa ibé
rica: la necesidad de expresar la alteridad de lo di
vino. También el mundo griego se sirvió de la 
plástica para expresar en el pilar hennaico y la 
máscara-columna de Dioniso una idea similar, 
como sugestivamente vió en 1986 F. Frontisi-Du
croux al estudiar los límites del antropomorfismo: 
«C'est sans doute que ces deux dieux avaient, a 
l'égard des hommes, une proximité particuliere, 
qu'on ne pouvait souligner qu'en designant J'é
trangété et irrémédiable différence du divin» u. 

Madrid, junio de 1992. 

11 F. Frontisi-Ducroux. Les limites de l'anthropomorí 
phisme. Hcrrnes et Dionysos, Le Tempsde la Réflexirm VII. 
(Gallimard, París) 1986, pp. 193-211. 
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RESUMEN 

Es nuestro propósito en esta breve nota dar a conocer 
algunos ejemplares de ánforas romanas de origen egeo, de 
los tipos Kapitan 1 y 11, procedentes de la dársena del Puer
to de Mazarrón (Mazarrón, Murcia). Su datación. a partir 
de la documentación arqueológica que poseemos de con
textos de la misma localidad. puede situarse entre fines del 
siglo 11 e inicios del IV d. C .. Por otra parte, estos ejem
plare~ son, por el momento, los únicos que documentan la 
difusión de estos envases en la Región de Murcia. 

SUMMARY 

Our purpose in this short note is to show sorne ro
man amphoraes of the types Kapitan 1 y ll. which co
mes from the Aegean lsland. found at thc dock in El 
Puerto de Mazarrón (Mazarrón, Murcia). which are da
ted, from the records that we have of archeological con
text in the same site, between later 2nd. and earlier 4th. 
A. D. These documents, moreover, are the single docu
ments of these types of amphoraes in Murcia, by the 
moment. 
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