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Resumen: 

Las marcas de alfarero constituyen un dominio 
específico en el estudio de la arqueología romana que nos 
ayuda a entender mejor la distribución cronológica y 
espacial de la terra sigillata itálica, sudgálica e hispánica por 
todo el imperio. En este trabajo realizamos una 

introducción a las características de las marcas y un estado 
de la cuestión sobre los estudios que se han llevado a 
cabo sobre ella en el noroeste peninsular.  

Palabras clave: Noroeste peninsular, sellos, alfarero, 
producción, terra sigillata.

 

1. Marcas de alfarero: elaboración y características.  

Las marcas de alfarero son muy habituales ya que ayudan a identificar la producción de un 

ceramista, el grado de especialización de cada taller y su momento de funcionamiento.  

El sello del alfarero o sigillum se colocaba en el fondo interior del vaso o plato, aunque también 

existen marcas externas, presentes en la decoración del vaso que habitualmente formaban parte 

del molde sobre el que se realizaban las piezas decoradas. En términos generales las marcas nos 

dan información sobre las personas que han intervenido en el proceso productivo.  

La cuestión sobre el material del que estaban hechos los troqueles con los que los alfareros 

realizaban los sellos todavía se encuentra en desarrollo, pues son muy pocos los hallazgos 

conocidos de este tipo de útiles. Podría ser que los troqueles se conservasen con mucho cuidado 

en las propias viviendas de los alfareros y es por ello por lo que no se encuentran en los vertederos 

o en los descartes de las hornadas. Por otro lado, algunas impresiones del sur de la Galia muestran 

la misma grafía para diferentes alfareros y varias grafías para uno solo, lo que podría denotar un 
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grado de especialización en la persona encargada de realizar los troqueles, hecho que difiere del 

modo itálico495. 

Se cree que los materiales utilizados para su fabricación podían ser arcilla, hueso o bronce496. 

También se han encontrado algunos ejemplos de utilización de fragmentos de sigillata como 

punzones en Arezzo, Rheinzabernx y Talavera de la Reina497 . Este último con la lectura OF 

CALVINI PR, aunque se desconoce la existencia de ningún alfarero hispánico con este nombre. 

Existen algunos ejemplos en terra sigillata itálica que pudieron ser sellados con un punzón de 

madera (OCK 386.1, 1488.61, 1703.1, 2562.13) a los que podemos añadir dos ejemplares 

encontrados en Lugo (Fig. 1), atribuidos a T. Rufrenus Cladus, y que presentan unas estrías en el 

fondo de la cartela. También fueron encontrados en Haltern ejemplares con estos mismos 

rasgos498. 

 

Figura 1 Ejemplares de T. Rufrenus Cladus provenientes de Lugo con posibles marcas de un troquel de madera. 

En La Graufesenque se encontró un troquel de hueso alargado499 en la que se puede leer 

OFFELIC, alfarero muy conocido en la Galia. En el museo arqueológico de León se ha 

depositado recientemente un punzón metálico, probablemente de bronce. La particularidad de 

este punzón es que tiene doble nombre, en un lado puede leerse CI.NICON y en el otro NICO. 

 
495 HOFMANN, B. (1986): 44; POLAK (2000): 39. 
496 OXÉ, A. ET AL. (2000): 12-13. 
497 POLAK, M. (2000): 39. 
498 POLAK, M. (2000): 39. 
499 POLAK, M. (2000): 40, fig. 3.1. 
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No se conoce en suelo hispano ningún alfarero con este nombre, pero todo parece apuntar a que 

pueda tratarse de una factura hispana500.  

Según Hartley algunos troqueles podían realizarse mediante la técnica de “surmoulage”. Esto es, 

utilizar un pequeño trozo de arcilla para hacer una impresión de un troquel que posteriormente 

se secaba y se cocía. De ser así, las copias de los originales serían más pequeñas501. 

 

Figura 2 Reconstrucción de troqueles elaborada por Hofmann (1977) 

En cuanto a las características morfológicas de los sellos, estas son diferentes según el tipo de 

producción. Las producciones itálicas utilizan habitualmente marcas rectangulares. Kenrick 

atribuye los sellos radiales como los primeros sellados en platos de gran tamaño, mientras que en 

las copas el sello se situaría solo en el centro502. Estos sellos radiales parece que dejaron de 

utilizarse con la creación de un rectángulo más grande situado en el centro del vaso a partir del 

15/ 10 a.C. Los sellos rectangulares están representados por una variedad de formas y 

decoraciones (con palmetas, hederas, barras horizontales, verticales) que pueden encontrarse en 

 
500 BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2010): 459. 
501 POLAK, M. (2000): 40. 
502 KENRICK, P. (1990): 147. 
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el exhaustivo catálogo desarrollado en el OCK (Figura 3)503. Algunas de ellas podían ser en dos 

líneas. Las cartelas ovaladas y circulares parece que empiezan a aparecer durante el período medio 

y tardío augusteo asociadas a copas de producciones tempranas de Puteolos. Las cartelas 

trilobuladas, las cuatrifolias y las tabulla ansata son características de los talleres de Ateius a finales 

de Augusto y principios de época tiberiana. Las cartelas in planta pedis son las más habituales a 

partir del 15d.C. Además de las cartelas epigráficas también se conocen una serie de marcas 

anepígrafas con representaciones geométricas, vegetales o figurativas. 

 

Figura 3 Tipos de cartelas más habituales en TSI. Elaboración propia 

La producción sudgala también elabora marcas rectangulares, siendo más sencillas que las itálicas. 

Los bordes de estas cartelas podían ser rectos, redondeados o bífidos. Se conocen algunas marcas 

in tabula ansata pero son muy escasas. También existen las marcas anepígrafas, aunque son mucho 

menos habituales que en las formas itálicas. 

Lo mismo sucede con las marcas de la producción hispánica. Al igual que los productos itálicos, 

las marcas anepígrafas pueden estar representadas por elementos fitomórficos anepígrafos como 

elementos vegetales504 o entalles, como sucede con las producciones de Andújar505. Las marcas 

 
503 OXÉ, A., ET AL. (2000): 529-531. 
504 MAYET, F.(1984): 111. 
505 SOTOMAYOR, S. (1988). 
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epigráficas están compuestas en su mayor parte por cartelas rectangulares. Mayet registró un 57% 

de piezas rectangulares alcanzando una dimensión de entre 1,1 cm y 7cm, siendo las de mayores 

dimensiones las predominantes en la última fase productiva. También existe un alto porcentaje 

de marcas rectangulares con los lados bífidos (14,19%)506 y una pequeña muestra de sellos in 

tabula ansata (8,82%) e in planta pedis. Este último tipo parece tener su producción en La Cereceda 

en Arenzana de Arriba. Según Bustamante Álvarez este hecho podría ser indicativo de la 

migración de alfareros tardoitálicos a suelo hispano durante el s. I d.C., encabezado por la figura 

de Festus, alfarero itálico (OCK 827) con producción hispánica, cuyo taller todavía no se ha 

localizado507.  

2. El estado del arte en el noroeste peninsular 

Los estudios a cerca de la terra sigillata y la cerámica en general en el noroeste peninsular está 

marcada por una clara división actual del territorio y por una cercanía de los territorios estudiados 

a centros de investigación y universidades. Como veremos, los trabajos que tratan contextos 

cerámicos son muy escasos. Encontraremos un puñado de investigaciones que recogen 

materiales de distintas excavaciones y que aportan unas cronologías un poco más claras, y otras 

publicaciones que tratan sin más un conjunto de materiales sin tener en cuenta su contexto.  

En el año 1903 el erudito Marcelo Macías dio a conocer la epigrafía de Astorga reuniendo en una 

misma obra las publicaciones de varios boletines arqueológicos de la Comisión Provincial de 

Monumentos históricos y artísticos de Orense (t. I y II, nos. 22-30 (1901-1903). En ella hace 

mención a dos pequeños fragmentos de “vasos de barro” que en su fondo interior recogen las 

inscripciones: EXOF . VL//ANI, interpretado como Ex officina Vlpiani¸ de la oficina de Ulpiano, 

y PAT.TR, de la que no se ofrece ningún tipo de interpretación508. Ambos fragmentos fueron 

hallados en el año 1867 durante unos trabajos de limpieza en parte del alcantarillado romano de 

 
506 MAYET, F. (1984): 110. 
507 BUSTAMANTE ÁLVAREZ, A. (2010): 456. 
508 MACÍAS, M. (1903): 116-117. 



335      

 
  

 

Un acercamiento a las marcas de alfarero en terra sigillata: el estado de la cuestión en el noroeste peninsular. 

 

Astorga junto a otros objetivos de bronce. Esta podría ser uno de los primeros hallazgos de los 

que se tiene constancia por escrito de las marcas de alfarero en terra sigillata en la ciudad de 

Astorga.  

En territorio portugués, el primer trabajo que menciona la terra sigillata es el elaborado por Rui 

de Serpa Pinto en 1929. Este investigador pretendía poner en valor este tipo cerámico como 

elemento para el estudio del comercio en el noroeste peninsular dentro del ámbito de la cultura 

castreña. Su trabajo recoge las marcas de alfarero de Briteiros, Monte da Searinha, Portalegre, S. 

Torquato y algunas de procedencia desconocida. En este caso nos interesa el conjunto de 

Briteiros del que, el autor destaca que es el más importante de Portugal509. 

No es hasta 20 años más tarde que se vuelven a mencionar las marcas de alfarero. En 1951, 

Bairrão Oleiro publica el segundo estudio recopilatorio de marcas de alfarero en Portugal en el 

que se recogían 97 marcas en terra sigillata itálica, sudgálica e hispánica incorporando fotografías 

de algunos ejemplares510. Unos años más tarde se publica la primera síntesis sobre terra sigillata 

itálica en Portugal, con 126 marcas catalogadas511. Esta publicación supone el primer intento de 

proporcionar una visión del panorama de importación de productos itálicos en territorio 

portugués.  

En territorio astorgano, casi 50 años después de la publicación de Marcelo Macías, se menciona 

el hallazgo de terra sigillata en distintas excavaciones de la ciudad512. Años más tarde Tomás 

Mañanes publicaría la primera obra recopilatoría de terra sigillata procedente de Astorga 

depositada en el Museo de los Caminos de la ciudad, donde se menciona alguna marca de 

alfarero513.  

 
509 PINTO, R. (1929): 27-33. 
510 OLEIRO, J. M. B. (1951). 
511 ALARCÃO, J. (1971). 
512 LUENGO, J.M. (1955): 1962. 
513 MAÑANES, T. (1972). 
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La publicación de Caamaño Gesto sobre las marcas de alfarero en cerámica romana encontradas 

en Galicia supone una apertura de una nueva línea de investigación en territorio gallego514. A 

partir de esta publicación se suceden otras que, igualmente, realizan un estudio de este tipo de 

materiales, pero sin contar con un contexto estratigráfico. Durante los años 80 empiezan a 

sucederse las publicaciones de materiales procedentes de diferentes excavaciones como los 

materiales depositados en la Facultad de Historia y Geografía de Santiago de Compostela515, los 

materiales del Castro de Elviña y Ciadella516 y los procedentes del castro de Viladonga517.  

La publicación de 1983518 sobre las cerámicas finas de importación de época romana encontradas 

en Galicia supone otra de las pequeñas aportaciones generales a este tipo de cerámica en el 

noroeste peninsular. Siguiendo esta línea en 1992 se publican los materiales procedentes de las 

excavaciones del Castro de Vigo de 1987 y 1988 por Hidalgo Cuñarro y Viñas Cue519. También 

en la ciudad de Lugo se realizan dos publicaciones sobre la terra sigillata depositada en el Museo 

Provincial de procedencia desconocida520. 

En 1991, Naveiro López publica su tesis doctoral sobre el comercio antiguo en el Noroeste de 

la Península Ibérica en el que repasa todos los productos de importación y exportación para 

conocer el comercio a lo largo de la época antigua521. Sus mapas de distribución publicados hace 

más de 30 años, siguen siendo hoy en día los únicos donde podemos visualizar la distribución de 

estos productos en el noroeste. En ella, realiza un pequeño repaso sobre los diferentes productos 

–cerámica prerromana, cerámica fina, metales, vidrios, salazones, vino, aceite- que llegan al 

noroeste entre los siglos V-IV a.C. y V d.C., además de analizar la infraestructura comercial –

 
514 CAAMAÑO GESTO, J. M. (1979). 
515 CAAMAÑO GESTO, J.M. Y ROMERO CARNICERO, M. V. (1982). 
516 CAAMAÑO GESTO, J.M. (1980). 
517 CAAMAÑO GESTO, J.M. Y LÓPEZ RODRÍGUEZ, J. R. (1984, 1998). 
518 CAAMAÑO GESTO, J.M. (1983). 
519 HIDALGO CUÑARRO, J. M. Y VIÑAS CUE, R. (1992-93, 1994-95) 
520 VILLA MARTÍNEZ, M. (1984, 1992). 
521 NAVEIRO LÓPEZ, J. L. (1991). 
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rutas, medios de transporte, centros de almacenamiento y redistribución-. Es aquí, donde una 

vez más se recogen una serie de tablas relativas a las marcas de alfarero encontradas en Galicia.  

En el caso de la ciudad de Astorga, a inicios de los años 90, la profesora Mª Teresa Amaré Tafalla 

inició el denominado “Proyecto Astorga” en el que se pretendía estudiar los materiales 

arqueológicos procedentes de las excavaciones de Astorga de los años 1980 a 1994522. Este 

proyecto desembocó en una “fuga” de materiales que fueron repartidos a diversos investigadores 

por lotes para su estudio. Entendemos que mediante este sistema se pretendía estudiar los 

materiales por tipo (cerámica común, terra sigillata, paredes finas, ánforas, lucernas…) ya que así 

fueron devueltos al Museo Romano de Astorga algunos años después del inicio del proyecto. A 

pesar de que este proyecto no es mencionado en prácticamente ningún trabajo que se haya 

publicado posteriormente, contamos con publicaciones que tratan los materiales seleccionados 

para este proyecto. Es el caso de la publicación sobre un solar de la calle Manuel Gullón en la 

que se encontró una casa construida entre finales del reinado de Tibeiro e inicios de Claudio y 

que sufre remodelaciones hasta época Flavia523. Es el único estudio completo que aporta 

cronologías para el conocimiento de la sigillata y otros materiales en Astorga. 

A finales de la última década del siglo XX destaca el segundo compendio en tierras gallegas sobre 

las marcas de alfarero en terra sigillata encontradas en Lugo524. En ella se recogen 27 marcas en 

terra sigillata itálica, 42 marcas en terra sigillata sudgálica y 101 marcas en terra sigillata hispánica. La 

publicación recoge un análisis exhaustivo de cada marca y está acompañada por dibujos de las 

piezas, calcos de las marcas y fotografías en blanco y negro de las cartelas. Así mismo, Carreño 

Gascón525 introducirá de forma general la presencia de terra sigillata en la ciudad de Lugo. En 

tierra portuguesas se publicarán las marcas de Monte Monzinho526 y la terra sigillata itálica y 

 
522 AMARÉ TAFALLA, M. T. (1997). 
523 BURÓN ÁLVAREZ, M. (1997). 
524 CARREÑO GASCÓN, C. (1997a). 
525 CARREÑO GASCÓN, C. (1995, 1997b). 
526 CARVALHO, T. (1994, 1998 y 2002). 
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sudgálica de Braga527. Esta serie de publicaciones se completan con los artículos sobre terra sigillata 

de la comarca de Valdeorras llevados a cabo por Menéndez Llorente a lo largo de sucesivos 

años528 y la terra sigillata de Iria Flavia529. 

A inicios del siglo XXI, ven la luz una serie de publicaciones sobre la ciudad astorgana que 

recogen materiales de colecciones privadas o pequeños inventarios de excavaciones antiguas que 

pertenecen al Proyecto Astorga. El primero de ellos es un pequeño artículo que recoge las marcas 

de alfarero en terra sigillata sudgálica, procedentes de diferentes contextos de excavaciones 

antiguas de la ciudad530. Un par de años después se publican bajo la Colección de Arqueología 

Leonesa I, una serie de volúmenes sobre diferentes cuestiones de la Astorga romana. El tercer 

volumen está dedicado a la cerámica procedente del Vertedero de “Las Lolas” cuyo material 

pertenecía a una colección privada del famoso pintor astorgano Benito Escarpizo531. El 

contenido del tercer volumen recoge un estudio de 522 fragmentos de sigillata y en la que tenemos 

un importante conjunto de marcas hispánicas. La sigillata itálica de Astorga también aparece en 

una serie de publicaciones sobre los campamentos romanos de Herrera de Pisuerga, León y 

Astorga donde se menciona el consumo y producción de sigillata, pero desde un ámbito militar532. 

Por último, en tierras asturianas, son relevantes los conjuntos cerámicos importados del castro 

Chao Samartín533. 

El noroeste peninsular sufre a inicios de siglo una actualización en sus estudios sobre cerámica 

importada con la presentación de varias tesis doctorales. La primera, continúa los trabajos 

iniciados en Chao Samartín con la defensa por parte de Menéndez Granda de su tesis doctoral 

 
527 MORAIS, R. (1998). 
528 MENÉNDEZ LLORENTE, A. (1995a, 1995b, 2000). 
529 LÓPEZ PÉREZ, M. C. ET AL. (1999). 
530 BURÓN ÁLVAREZ, M. (2000). 
531 AMARÉ TAFALLA, M. T. (2003). 
532 MORILLO, A. Y GARCÍA MARCOS, V. (2001); GARCÍA MARCOS, V. (2002); GARCÍA MARCOS, V. Y 

MORILLO, A. (2002-2003); MORILLO, A. Y GARCÍA MARCOS, V. (2003); BURÓN ÁLVAREZ, M. Y SUÁREZ 

VEGA, R. (2006). 
533 HEVIA GONZÁLEZ, S. ET AL. (1999); SÁNCHEZ HIDALGO, E. Y MENÉNDEZ GRANDA, A. (2005); 
MENÉNDEZ GRANDA, A. Y SÁNCHEZ HIDALGO, E. (2008); HEVIA GONZÁLEZ, S. Y MONTES LÓPEZ, R. 
(2009); MENÉNDEZ GRANDA, A. Y SÁNCHEZ HIDALGO, E. (2014). 
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sobre la sigillata del castro534. En ella estudia los materiales del sector N1 del yacimiento. López 

Pérez realizó la tesis doctoral sobre el comercio de terra sigillata en la provincia de A Coruña, que 

más tarde publicó en la revista Brigantium535. Su objetivo era el de ofrecer un panorama de 

conjunto mediante un análisis pormenorizado de las piezas (formal, tipológico, cronológico, 

sobre los talleres). Ese mismo año R. Morais defendió su tesis doctoral sobre el comercio en 

Bracara Augusta. En ella hace una recopilación de los materiales encontrados en la ciudad en 

diversas intervenciones para analizar el comercio y consumo de los productos importados 

durante época altoimperial536. 

Durante los primeros años del siglo XXI se publicaron pequeños trabajos y monografías en 

Galicia que recogen materiales de diversas excavaciones en las que destaca la terra sigillata. En 

Bueu, César Vila537 notifica el hallazgo de cuatro marcas de alfarero sobre terra sigillata hispánica. 

En el año 2005 se publicó en Barcelona una monografía sobre la difusión de la terra sigillata 

sudgálica al norte de Hispania. Se trata del primer trabajo que reúne las marcas de los tres conventus 

noroccidentales: bracarense, lucense y asturicense538. Caamaño Gesto y López Pérez539 

recuperaron el trabajo iniciado por el primero en 1979 sobre la recopilación de las marcas de 

alfarero en terra sigillata de Galicia y lo actualizan con una nueva publicación en la que incluyen 

69 marcas. Hasta hoy, es el único estudio que reúne en una misma publicación todos los sellos 

sobre terra sigillata que se encontraron en Galicia. Las publicaciones sobre la ciudad de Lugo se 

sucedieron en años posteriores a través del grupo Larouco, donde la arqueóloga Covadonga 

Carreño Gascón realizó diversas publicaciones sobre las actuaciones urbanas y la terra sigillata 

encontrada en las diferentes intervenciones realizadas en la ciudad540. También se publica una 

 
534 MENÉNDEZ GRANDA, A. (2003). 
535 LÓPEZ PÉREZ, C. (2004). 
536 MORAIS, R. (2005). 
537 CÉSAR VILA, M. (2003). 
538 FERNÁNDEZ OCHOA, C. ET AL. (2005). 
539 CAAMAÑO GESTO, J. M. Y LÓPEZ PÉREZ, C. (2006). 
540 CARREÑO GASCÓN, C. (2007, 2010, 2015). 
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extensa monografía sobre las excavaciones de Aquis Querquennis que incluye un capítulo sobre la 

terra sigillata541. 

Unos años más tarde, se defienden dos tesis doctorales sobre materiales de importación en el 

noroeste. César Vila542 realizaría una tesis doctoral para la provincia de Pontevedra en la que 

presentaría una serie de materiales recogidos de diversas intervenciones arqueológicas 

desarrolladas en los yacimientos romanos de Bueu y Vigo. Por otra parte, Menéndez Llorente543 

realizaría un trabajo sobre la sigillata en las cuencas mineras del SW del conventus Asturum con el 

objetivo de conocer como afectó el cese de la actividad de la minería aurífera al comercio del 

material cerámico.  

Otros artículos de gran importancia y de reciente publicación son: sobre el material de 

importación en la domus del Mitreo de Lugo544; una revisión sobre las marcas de alfarero en terra 

sigillata itálica y sudgálica de Lugo545; y sobre las marcas en TSH de Asturica Augusta546. En el año 

2018 se celebró en la ciudad de Lugo unas jornadas sobre cerámica antigua en el noroeste 

peninsular de la que surgió una publicación que recoge algunas actualizaciones de contextos 

cerámicos con presencia de productos importados en Reza Vella (Ourense) y Torre Velha 

(Bragança)547. 

A lo largo de estos últimos 20 años se han publicado algunos trabajos de síntesis sobre el 

comercio y el consumo de sigillata en el noroeste. En el caso de Asturica Augusta, Amaré Tafalla 

y Morillo Cerdán realizaron una síntesis del comercio de productos importados desde su 

fundación hasta principios del siglo V a partir de materiales publicados, aunque este no refleja 

toda la realidad de la ciudad ya que la mayor parte todavía permanece inédita. También para A 

 
541 CARREÑO GASCÓN, C. (2006). 
542 CÉSAR VILA, M. (2016). 
543 MENÉNDEZ LLORENTE, A. (2016). 
544 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. ET AL. (2016). 
545 RUANOVA ÁLVAREZ, N. (2020). 
546 RUANOVA ÁLVAREZ, N. Y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2023). 
547 CÉSAR VILA, M. (2020); FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. Y CARVALHO, P. (2020). 
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Coruña, César Vila y López Pérez publicarían una síntesis sobre el comercio de sigillata en la 

fachada atlántica del noroeste peninsular a partir de los estudios publicados hasta la fecha548. Por 

último, la cerámica romana de los castros del occidente asturiano también fueron objeto de 

revisión549. 

 

3. Consideraciones finales. 

A pesar de que se han publicado muchos conjuntos cerámicos de terra sigillata en los últimos años, 

son muchas más las colecciones que todavía permanecen inéditas. Las marcas de alfarero suelen 

pasar desapercibidas entre estos conjuntos cuando son un elemento que añaden un valor 

cronológico y de procedencia a la terra sigillata. A pesar del interés que suscita este tipo cerámico 

entre la comunidad científica es necesaria un estudio en profundidad de estos conjuntos inéditos 

que podrían ampliar el conocimiento de su consumo y comercio.  

Este estado de la cuestión forma parte de una tesis doctoral que se está llevando a cabo dentro 

del programa de doctorado en Protección del Patrimonio Cultural de la Universidad de Vigo. En 

ella, hemos recopilado nuevos conjuntos de marcas terra sigillata itálica, sudgálica e hispánica del 

noroeste peninsular. 

 

  

 
548 CÉSAR VILA, M. Y LÓPEZ PÉREZ, C. (2008). 
549 VILLA VALDÉS, A. ET AL. (2015). 
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