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Resumen

La ciudad romana de «Isturgi» (Los Villares de Andújar) albergó un importante barrio 
artesanal destinado a la manufactura de diversas clases cerámicas. Unas estructuras de 
producción plenamente consolidadas permitieron la difusión de sus productos, especial-
mente la terra sigillata hispánica, hacia los mercados a corta, media y larga distancia.

Introducción

En la provincia de la Baetica, de todos los centros productores que elaboraban vajilla 
fina de mesa (fig. 1), el mejor conocido es el vinculado a la antigua ciudad de «Isturgi» 
(Los Villares de Andújar, Jaén, España). Un barrio artesanal que en época Julio-Claudia 
comienza a elaborar masivamente manufacturas en terra sigillata desbancando, en volu-
men de producción, a todas las demás clases cerámicas confeccionadas anteriormente,1 
que continuarán con su fabricación, aunque sin la elevada proporción de las sigillatae. 
Cuando estos productos irrumpen en los alfares isturgitanos sus estructuras de produc-
ción están consolidadas, lo que favoreció su difusión hacia diferentes mercados a corta, 
media y larga distancia. El camino hacia la reconstrucción de las estructuras de comer-
cialización de los alfares isturgitanos es una tarea compleja, no exenta de inconvenien-
tes propiciados por la diversidad de los datos que manejamos (informes de excavaciones 
antiguas, publicaciones, excavaciones contempladas en los diferentes proyectos de in-
vestigación que coordinamos, entre otros). Un primer intento de aproximación a la di-
fusión de los productos isturgitanos se centrará tanto en los sigilla como en las sintaxis 
compositivas de determinadas officinae cuyas creaciones con personalidad propia per-
miten diferenciarlas del resto de los alfares de sigillata hispánica conocidos tanto de la 
Baetica como de la Tarraconense.
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La vajilla isturgitana y sus centros de consumo

La propia ubicación del complejo artesanal con «Isturgi» como núcleo vertebrador del 
territorio circundante, con una vía secundaria que conectaba con un ramal de la via 
Augusta y con el río Baetis con unas estructuras portuarias a los pies del propio alfar 
(localizadas en una prospección efectuada en 1995), propiciaron el desarrollo de acti-
vidades artesanales, entre las que se hallaban las manufacturas cerámicas y, por tanto, 
facilitaron la difusión de sus productos hacia los distintos mercados. En sus inicios, en 
momentos preflavios, tan sólo unas pocas officinae detentan el posible control del sector 
productivo, destacando sobremanera M.S.M. (M…SATRVS MONTANVS) al que le siguen 
en importancia dos officinae QVARTIO y CVDAS. De los restantes talleres (C.P.F, MS, 
M.S.F, M.T.F, OP, OPTATVS, Q.S.P., TITI OPPI) no sabemos con certeza qué grado de con-
sideración gozaban dentro del engranaje productivo. En contraposición a esa etapa, se 
opera en época flavia, un cambio materializado, entre otras cuestiones² en una gran pro-

Fig. 1: Alfares de terra sigillata hispánica de la Baetica.
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liferación de officinae que rubrican sólo ejemplares lisos (A, AA, AHE, CA, CAA, CAH, 
CL, DACI, GAA, G.CL, G.I.C., GITR, IC, LA, LC, LCA, LIA, LPF, MA, MC, MCF, MOV, MPF, 
NA, P, PE, PES, PF, PM, PT, PTF, TIF, TITIVS OPPIVS, VD, VS). Esto debe relacionarse con 
la situación de apertura de todos los mercados a la recepción de sigillatae tanto penin-
sulares como extrapeninsulares; incluso en este momento algunos ejemplares de calidad 
más bien mediocre son objeto de transacción. Finalmente, en los últimos años del siglo I 
y durante el siglo II, asistimos a una transformación en la manera de signar los ejempla-
res. Las fórmulas epigráficas desaparecen dando paso a la manera anepígrafa mediante 
las marcas de entalles3 como una nueva forma de rubricar determinadas piezas.

Todas estas officinae elaboraban sus productos para un comercio exterior, indepen-
dientemente de su consumo en la propia ciudad de «Isturgi». La distribución de las ma-
nufacturas isturgitanas consideradas en su globalidad (fig. 2) abarcaron a diversas zonas 
tanto de Hispania como de Mauritania. Su mayor difusión se sitúa en época flavia. Pocos 
productos hemos documentado de la tercera generación tan sólo en Mentesa Oretana4 
y Villanueva de la Reina.5 En comparación con ésta última, en la primera generación se 
observa una mayor distribución de los productos, considerando sigilla y sintaxis com-
positivas en los vasos carentes de marcas. En este sentido, se han evidenciado, adscritos 
a la primera generación (fig. 3) las officinae de C.P.F. en Tarragona.6 CVDAS en Torrepa-
redones,7 Castillones8 y Cerro de los Infantes.9 M.S.M. en Valle de Abdalajís,10 Cerro de 
los Infantes,11 Cercadilla,1² Alcaudete,13 Osuna,14 Ilici,15 Ampurias16 y Lisboa.17 QVARTIO 
en Cerro de los Infantes,18 Moraleda de Zafayona,19 Alcaudete,²0 Castillones,²1 Osuna,²² 
Iuliobriga,²3 Ampurias,²4 Lixus²5 y Septem Fratrem (comprobación personal). TITI OPPI 
en Moraleda de Zafayona,²6 Castillones,²7 Singilia Barba²8 y Lisboa.²9

Estamos en los inicios de un largo camino hacia la reconstrucción de los mercados 
que acogieron productos isturgitanos. Los alfares, a lo largo de la vida productiva, man-
tuvieron un comercio más activo de lo que hace algunos años podríamos pensar. Los 
hallazgos que se van sucediendo nos permiten dibujar, paulatinamente, el mapa de dis-
tribución de estas manufacturas que, confiamos ir ampliando en un intento de aproxi-
marnos a lo que fueron sus estructuras de comercialización.
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Fig. 2: Centros receptores con marcas de alfareros de isturgitanos correspondientes a las 
tres generaciones.

1. Villanueva de la Reina; 2. Aurgi (Jaén); 3. Martos; 4. Las Mesas (Alcaudete); 5. Castillo de 
Locubín; 6. Cercadilla (Córdoba); 7. Cerro de los Infantes (Pinos Puente); 8. Cartuja (Granada); 
9. Carmona; 10. Huérfano (Carmona); 11. Munigua (Villanueva del Río y Minas); 12. Sevilla; 
13. Itálica (Santiponce); 14. Singilia Barba (Antequera); 15. Valle de Abdalajís; 16. Cañete la 
Real; 17. Manilva; 18. Carteia (San Roque); 19. Baelo Claudia (Bolonia); 20. Riotinto; 21. Los 
Llanos de la Belleza (Aroche); 22. Cástulo (Linares); 23. Dehesa del Esteras (Saceruela); 
24. Sisapo (La Bienvenida); 25. Oretum (Granátula de Calatrava); 26. Área de Valdepeñas; 
27. Casas Altas; 28. Membrilla; 29. Pradillo del Moro (Membrilla); 30. Pozo del Ciervo (La 
Solana); 31. Pizarrilla (Cózar); 32. Villanueva de los Infantes; 33. Albaladejo; 34. Mentesa 
Oretana (Villanueva de la Fuente); 35. Libisosa (Lezuza); 36. Albacete; 37. Candela (Cañada); 
38. Villa romana de la cuenca alta del Vinalopó; 39. Ilici (Elche); 40. El Receipon (Vera); 
41. Lucentum (Alicante); 42. La Serreta (Alcoy); 43. Arenal (Jávea); 44. Tarragona; 45. Ampurias; 
46. Juliobriga; 47. Bracara (Braga); 48. Tavira; 49. Quinta de Marim (Olhão); 50. Beja; 
51. Represas (Beja); 52. Aljustrel; 53. Mirobriga; 54. Sine; 55. Olisipo (Lisboa); 56. Cascais; 
57. Almeirim; 58. Conimbriga; 59. Mérida; 60. Jorf el Rahmra; 61. Cotta; 62. Tamuda; 63. Lixus; 
64. Souk-el-Arba; 65. Banasa; 66. Sala (Chellah); 67. Volubilis; 68. La Perouse (Argelia).
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Fig. 3: Centros receptores de vasos isturgitanos correspondientes a la primera genera-
ción de alfareros.

1. Cercadilla; 2. Torreparedones; 3. Alcaudete; 4. Cerro de los 
Infantes (Pinos Puente); 5. Moraleda de Zafayona; 6. Singilia Barba; 
7. Valle de Abdalajís; 8. Villa de los Castillones; 9. Osuna; 10. Lisboa; 
11. Ilici; 12. Tarragona; 13. Ampurias; 14. Iuliobriga; 15. Septem 
Fratrem (Ceuta); 16. Lixus.
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