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Las cerámicas griegas de la necrópolis 
de La Punta (La Vall d’Uixó, Castellón)  

procedentes de la excavación inédita de 
1974

Alejandra Macián Fuster*

Ferran Arasa i Gil**

Resumen
En la presente investigación analizamos las cerámicas griegas procedentes de la excavación realizada por Francesc 

Gusi Jener en 1974 y que aún permanecían inéditas. Hemos estudiado sus tipos y cronologías, al tiempo que las hemos 
puesto en relación con los estudios de materiales cerámicos anteriores para lograr entender mejor la cronología e 
importancia de esta necrópolis.

Palabras clave: Cerámica ática; Cerámica griega; barniz negro; necrópolis; cultura ibérica.

Abstract
In this research we have analysed the Greek pottery from the excavation carried out by Francesc Gusi Jener in 1974, 

which was still unpublished. We have studied their types and chronologies and, at the same time, we have put them 
in relation to previous studies related to the pottery record from the site, in order to gain a better understanding of the 
chronology and importance of this necropolis.

Keywords: Attic pottery; Greek pottery; black glaze; necropolis; Iberian culture.
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INTRODUCCIÓN

El yacimiento ibérico de La Punta está situado en 
la comarca de la Plana Baixa, a 16,5 km al norte de 
Sagunto, en el extremo norte de una pequeña alinea-
ción montañosa que escinde la llanura litoral, de la 
que una parte queda al interior –La Vall d’Uixó, que 
da nombre a esta población– y otra en la costa. En 
algunos textos medievales este orónimo figura como 
La Punta d’Orlell, con un segundo elemento que se 
ha transcrito como Orleyl, que es la forma usada fre-

cuentemente en la bibliografía. El poblado está situa-
do a 5,2 km de la costa, su parte más elevada se en-
cuentra a una cota de 118 m snm y su posición puede 
considerarse estratégica, ya que controla los pasos 
por la llanura costera y hacia el valle del Palancia. El 
asentamiento, con una superficie aproximada de 3,5 
ha, estaba protegido por un complejo sistema defen-
sivo que comprendía varias murallas reforzadas con 
torres (García Fuertes et al., 1998), por lo que se trata 
de uno de los asentamientos fortificados situados en 
altura más extensos de las comarcas castellonenses.
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El yacimiento se conoce principalmente por 
los materiales hallados en la principal necrópo-
lis, situada en su lado oeste, que se conservan 
mayoritariamente en el Museo Arqueológico de 
Burriana, de los cuales se publicó una selección 
(Lázaro Mengod et al., 1981). También destaca 
un considerable conjunto de inscripciones ibéri-
cas sobre láminas de plomo (Untermann, 1990, 
MLH III, 2: 376-397, F.9.1-F.9.8). En 1974, Fran-
cesc Gusi (1975,1979) realizó una campaña de 
excavaciones en dicha necrópolis, cuyos resul-
tados han permanecido inéditos hasta ahora. En-
tre los años 1982 y 1986 se practicaron diversos 
sondeos en la parte alta del asentamiento y en 
una vivienda (Oliver et al., 1984; Gusi, Casa-
bó, 1985; Oliver, 1988), cuyos resultados fue-
ron revisados posteriormente (García Fuertes, 
1997,1998). De la necrópolis proceden numero-
sas cerámicas griegas que fueron estudiadas ini-
cialmente por Carmen Aranegui (1981) y Pierre 
Rouillard (1991: 407-410), entre las que destaca 
la conocida como crátera de la Grifomaquia, que 
en los últimos años ha sido analizada de nuevo 
en repetidas ocasiones (Oliver, 2006; Melchor et 
al., 2010; Moreno, Cabrera, 2014; Melchor, 2017: 
246-247; Rodríguez Pérez, Sánchez Fernández, 
2017; Aranegui, 2021). En los últimos años se 
han dado a conocer otros fragmentos de cerá-
micas griegas que permanecían inéditos (Oliver, 
2013; Melchor et al., 2016; Melchor, 2017). De 
la misma manera, también se han localizado los 
restos de una segunda necrópolis, la conocida 
como Orleyl II, situada en la zona este del asen-
tamiento (García Fuertes, Moraño, 2013).

El análisis de las cerámicas recuperadas, 
tanto en las prospecciones como en las distin-
tas intervenciones realizadas, permite fechar su 
ocupación desde mediados del siglo VI hasta el 
I aC. Se trata del yacimiento que más cerámicas 
griegas ha proporcionado de todo el territorio va-
lenciano situado al norte de Sagunto, halladas 
mayoritariamente en sus necrópolis, y cuya data-
ción se concentra en los siglos V-IV aC, periodo 
de auge del poblado. Las importaciones itálicas 
del siglo III aC se reducen a un único ejemplar 
de bol de Pequeñas Estampillas (Aranegui, 1981: 
62, fig. 20, 16 y lám. XV, 16). Finalmente, la esca-
sez de importaciones fechadas entre el siglo II y 
la primera mitad del I aC parece indicar una acu-
sada pérdida de importancia del asentamiento 
hasta su total abandono (Arasa, 2001: 124-127, 
fig. 91-95).

1 Queremos agradecer a Arturo Oliver Foix, director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas, su 
disponibilidad a la hora de consultar las piezas.

CONTEXTO Y METODOLOGÍA

El material objeto de este estudio está forma-
do por las cerámicas procedentes de Grecia y del 
área suditálica (siglos VI-IV aC) localizadas en las 
excavaciones realizadas por Gusi en la necrópolis 
principal del asentamiento de La Punta en el año 
1974, que se encuentran depositadas en los alma-
cenes del Museo de BB.AA. de Castellón1. Como el 
mismo autor indica en un breve avance sobre los 
resultados de la intervención arqueológica: “Los 
sondeos (...) revelaron pronto la extrema destruc-
ción de la necrópolis, ocasionada por los trabajos 
agrícolas. El espesor de la tierra más potente tan 
sólo alcanzaba, en algunos puntos, los 0,20/0,30 
m de profundidad. La cerámica esparcida en la su-
perficie nos indicaba que las urnas de incineración 
fueron machacadas y revueltas sucesivas veces, 
tantas como se utilizó el arado”. Sirvan estas pala-
bras para exponer la dificultad con la que nos en-
frentamos a la hora de estudiar estos materiales, 
ya que se trata de fragmentos de pequeño tamaño, 
algunos de ellos desgastados por la exposición a 
la intemperie. Otro hecho que condiciona nuestra 
investigación es que desconocemos los contextos, 
no solo por la destrucción debida a la roturación, 
sino porque la información conservada de la exca-
vación no nos permite conocer la ubicación de los 
materiales recogidos (Gusi, 1975: 163).

En el mencionado artículo –el único documen-
to publicado en el que se hace mención a esta in-
tervención realizada un año antes– no se indican 
los detalles de la excavación, como su localización 
exacta, la estratigrafía o los materiales asociados. 
Por ello, las escasas referencias conocidas son las 
contenidas en las etiquetas visibles cuando se es-
tudiaron por primera vez estas cerámicas, a princi-
pios de los años 90. De ellas, podemos deducir que 
los sondeos se realizaron en forma de trincheras, 
ya que se individualizaban algunas localizaciones 
de materiales (“Trinchera A bajo”, “Superficial”), y 
también se identificaban dos conjuntos de fragmen-
tos asociados a sendas urnas (1 y 3). Sin embar-
go, en la revisión de una de estas agrupaciones, 
la denominada Urna 3, constituida por 67 fragmen-
tos, hemos comprobado que los materiales son 
tan heterogéneos que no pueden considerarse un 
conjunto unitario. Por ello, pensamos que –por la 
forma en que se encontraron y su composición he-
terogénea– difícilmente puede tratarse de contex-
tos reales y los materiales deben ser estudiados de 
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manera individual. El conjunto total de materiales 
está formado por 220 fragmentos pertenecientes a 
un número mínimo de individuos (NMI) de 47, pro-
cedentes del Ática en un 91,5% y del sur de Italia 
en un 8,5% (Fig. 1). 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES

COPAS DE PIE ALTO (STEMMED CUPS)

Copa de tipo B2 de tradición jonia

Dos fragmentos de borde y un pie (Fig. 2, LP-
74-33 y LP-74-34) corresponden al tipo B2 de la 
clasificación de las copas de tradición jonia de Vi-
llard y Vallet (1955), cuya producción –según los úl-
timos estudios– debería situarse en el área centro-
mediterránea (sur de Italia, Sicilia o Etruria) (Nieto, 
Santos, 2008: 99). Se trata de dos individuos que 
pueden fecharse hacia finales del siglo VI aC (Py, 
en Py coord., 1993: 440). Este tipo de copas ya era 
conocido en la misma necrópolis (Aranegui, 1981: 
53-54, fig. 19 y 18, lám. XIV, 1 y 2), así como en el 
cercano poblado de Sant Josep de La Vall d’Uixó 
(Rosas, 1994: 159, fig. 2, 8316 y 8217).

Copa de tipo B

Un fragmento de pie con moldura (Fig. 2, LP-
74-152) de una copa del tipo B de Bloesch (1940), 
nos plantea la duda de si se trata de una copa de 
figuras negras, que podría datarse entre 525 y 480 
(Py et al., en Py coord., 1993: 96), o de figuras ro-
jas, cuya producción se extiende a lo largo del siglo 
V aC (Py et al., en Py coord., 1993: 110).  Por otra 
parte, Sparkes y Talcott (1970: 92, nº 432-433) re-
cogen esta misma forma en barniz negro con una 
datación de finales del mismo siglo, aunque indican 
que es muy rara, ya que era la forma más popu-
lar para la cerámica con decoración figurada. En 
el mencionado poblado de Sant Josep también se 
conoce un fragmento de pie de este tipo de copa 
con la misma moldura (Rosas, 1994: 161-163, fig. 
3, 8251).

Figura 1. Procedencia de las cerámicas estudiadas.

Copa de tipo C

De copas del tipo C (Sparkes y Talcott, 1970: 91-
92, nº 398-431) son cuatro fragmentos de pequeño 
tamaño pertenecientes al pie (Fig. 2, LP-74-81, LP-
74-248 y 171), lo cual impide precisar el tipo exacto 
al que pertenecen, es decir, si se trata de copas 
plain rim o concave lip. La cronología para ambas 
se sitúa entre 525 y 475. También contamos con 
paralelos de esta forma en el mencionado poblado 
de Sant Josep, donde se encontraron dos fragmen-
tos de borde y dos de pie (Rosas, 1994: 161, fig. 2, 
8266 y 8253, y fig. 3, 8262 y 8255).

Vicup

Por último, se ha identificado un único fragmen-
to de pie (Fig. 2, LP-74-79) de copa Vicup (Sparkes, 
Talcott, 1970: 93, nº 434-438) con una datación en-
tre 475 y 450. Aranegui (1981: 58) menciona varios 
fragmentos de bordes, asas y peanas, entre los que 
destaca un pie con un grafito griego realizado post 
cocturam, que pertenecen a este tipo de copas.

COPAS DE PIE BAJO (STEMLESS CUPS)

Copa inset lip (tipo Cástulo y tipo Morgan-
tina)

Al abordar el análisis de los numerosos frag-
mentos de copas del tipo inset lip (Sparkes, Talcott, 
1970: 101-102, nº 471), apreciamos que existe una 
gran variabilidad en su morfología, que no siempre 
se ha podido documentar en la bibliografía. Así, he-
mos observado algunas bases que presentan un 
arranque de la pared más elevado y bordes que, 
si bien eran morfológicamente iguales a las copas 
del tipo inset lip en el labio, eran notablemente más 
delgadas que estas. Ambas características nos 
llevaban a restituir una copa más profunda, más 
parecida a una copa-escifo que a una copa de pie 
bajo. De este modo, hemos podido precisar que se 
trata de las denominadas copas Morgantina (Wal-
sh, Antonaccio, 2014). Sus grandes similitudes con 
las copas de tipo Cástulo, de las que se diferencian 
únicamente en la profundidad, nos han llevado a 
agruparlas en un mismo epígrafe como dos varia-
bles morfológicas de la misma copa, según vere-
mos a continuación.

Las copas Cástulo o copas de pie bajo del tipo 
inset lip son las más numerosas en este conjunto 
(Fig. 3, LP-74-135, LP-74-35, LP-74-36, LP-74-1 y 
LP-74-148), con 65 fragmentos (24 NMI), y supo-
nen un 29,5% sobre el total del material cerámico 
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estudiado. En cuanto a su cronología, los ejempla-
res más antiguos presentan el interior de las asas 
y su panel interno en reserva, así como el exterior 
del pie, cuyo interior sí que se barniza (Sánchez 
Fernández, 1992: 331; Rodríguez Pérez, 2019). La 
moldura exterior del pie también varía con el paso 
del tiempo, siendo en los primeros ejemplares más 
compleja (Rodríguez Pérez, 2019: 73), y volvién-
dose redondeada después. Se caracteriza también 
por tener el fondo exterior en reserva, únicamente 
decorado con un pequeño círculo y un punto. Para 
intentar una aproximación cronológica hemos to-
mado las bases, ya que en ellas es más evidente la 

diferencia. Así pues, de los 15 fragmentos de base 
(NMI 13) tenemos que el 87% pueden fecharse en 
el periodo 475-450, y un fragmento completamente 
barnizado corresponde al datado en 425-375. En 
algunas de ellas aún está presente el miltos rojo, 
un fino engobe que pone a estas piezas en relación 
con las copas estudiadas por Walsh y Antonaccio.

La copa Morgantina es, como hemos indicado 
con anterioridad, un tipo de copa de pie bajo, pero 
más profunda, lo que podría aproximarla tipológica-
mente a las copas-escifo. En el conjunto analizado 
no es fácil diferenciarla de la copa Cástulo, debi-
do al estado fragmentario de las piezas. Contamos 

Figura 2. Copa-escifo Morgantina y copa Cástulo.
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con cuatro bases y dos bordes (NMI 4), además de 
un número indeterminado de bordes (Fig. 3, LP-74-
S/N 1, LP-74-238, LP-74-82, LP-74-44 y LP-74-43), 
que al carecer de la pared completa del vaso no po-
demos concretar si se trata de uno u otro tipo. Wal-
sh y Antonaccio (2014) estudiaron esta producción 
ática identificada por primera vez en la población de 
Morgantina (Sicilia), y la fecharon entre 480 y 450, 
cronología que coincide con la de las cuatro bases 
conservadas en el British Museum provenientes 
de la excavación de Naukratis (NI 1886,0401.731, 
AshmLoan. 383, 504 y 1911,0606.17). Este tipo no 
aparece reflejado en los dibujos de Sparkes y Tal-
cott (1970), y se sitúa morfológicamente junto a las 
copas de pie bajo del tipo inset lip, pero como una 
variante más profunda. Se caracteriza por una am-
plia variedad de tamaños y por tener, al igual que 
las copas Cástulo más antiguas, el pie exterior en 
reserva, así como la zona de apoyo y el fondo ex-
terior, mientras que la parte interior del pie está bar-
nizada. También se reserva el interior de las asas 
y su panel. Sin embargo, a diferencia de la copa 
Cástulo, la copa Morgantina tiene las paredes nota-
blemente más finas, lo que se puede apreciar en el 
fragmento aquí estudiado y en el que aparece pu-
blicado por Aranegui (1981: fig. 20.2). Las zonas en 
reserva, según indican Walsh y Antonaccio, se cu-
bren con un miltos rojo que, como hemos indicado, 
en ocasiones han conservado algunas de nuestras 
piezas, lo que también hemos podido apreciar en 
el análisis visual de las de San Josep y del Tossal 
de Sant Miquel (Llíria), y que Aranegui (1981: 59) 
señala al describir el fragmento de base 2.6.

Copa de la clase delicada (Stemless deli-
cate class)

De las copas de pie bajo de la clase delicada 
(Sparkes y Talcott, 1970: 102-105, nº 483-515), he-
mos identificado 8 fragmentos, con un NMI de 2. To-
dos ellos son de pequeño tamaño, pero fácilmente 
identificables por la delgadez de sus paredes, moti-
vos decorativos y molduras externas e internas. Su 
datación se sitúa entre los años 475 y 350. Este 
tipo de copa ya era conocida en esta necrópolis por 
varios fragmentos muy rodados y con la decoración 
trazada con descuido (Aranegui, 1981: 58, fig. 20, 
5 y 6).

Copa-escifo

Un pequeño fragmento de borde (Fig. 2, LP-
74-224) de 14 cm de diámetro y otros dos de pie 
(NMI 3), uno de ellos de 9 cm de diámetro, pue-
den asimilarse al tipo heavy wall (Sparkes y Talcott, 

1970: 111-112, nº 621). De nuevo se nos plantea el 
problema de concretar si pertenecían a piezas de 
figuras rojas o de barniz negro. En ambos casos 
se datarían entre 425 y 375 (Adroher, 1993: 124). 
También encontramos un paralelo en Sant Josep 
(Rosas, 1994: fig. 2, 8216): un fragmento de borde, 
en este caso de figuras rojas, con un diámetro de 
13 cm, muy similar al nuestro.

Escifo

Los escifos que encontramos entre estos mate-
riales (NMI 4) son del tipo más antiguo. En primer 
lugar, tenemos un fragmento de borde (Fig. 2, LP-
74-245) del tipo A (Sparkes y Talcott, 1970: 84, nº 
342, Type A: Attic type), un vaso con reserva en 
las asas que puede fecharse entre los años 475 y 
450. En segundo lugar, tres fragmentos de pie (Fig. 
2, LP-74-S/N 2 y 4) también del tipo A (Sparkes y 
Talcott, 1970: 84, nº 349), de menor tamaño, con la 
base del pie y el fondo exterior en reserva, con una 
cronología bastante amplia que comprende todo 
el siglo IV. Un pie con las mismas características 
aparece recogido por Aranegui (1981: 59, fig. 20, 
10-11), con una cronología del primer cuarto del si-
glo IV aC. El fragmento de escifo de Sant Josep tie-
ne aproximadamente el mismo diámetro (19,4 cm) 
(Rosas, 1994: 165-164, fig. 4, 8259). 

PROCEDENTES DE LA MAGNA GRECIA

Ánfora de cuello o hidria 

Un fragmento de base de un gran recipiente 
(Fig. 4, LP-74-153), de las mismas características 
que el publicado por Aranegui (1981: 61, fig. 21, 2), 
puede identificarse como procedente de la Magna 
Grecia (de la región de Campania o de Apulia). Se 
trata de un tipo de peana muy empleada en diver-
sas formas, decoradas con la técnica de las figuras 
rojas, como ánforas de cuello (Trendall 1989: fig. 
291 y 292) o hidrias (Trendall, 1989: fig. 314), que 
se fecha hacia mediados del siglo IV aC.

Hidria

Contamos con tres fragmentos de una misma 
forma, un fragmento de pared gallonada y dos de 
base de gran tamaño (Fig. 4, LP-74-146, LP-74-170 
y LP-74-94), que identificamos como pertenecientes 
a una hidria, posiblemente de procedencia campa-
na, similar a la recogida en el Beazley Archive Pot-
tery Database con el número BAPD 9038311. El pie 
tiene un gran tamaño, pero unas paredes muy finas, 
lo cual remite a modelos claramente toréuticos.
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Fragmentos indeterminados

Del total de fragmentos analizados en este estu-
dio, el 55% (121) son de formas áticas no identifica-
das, de las cuales el 20% del total (44) pertenecen 
a copas, uno de los cuales es de una copa de pie 
alto. Aunque no puede afirmarse con seguridad, po-
siblemente buena parte de ellos debe pertenecer a 
copas de pie bajo.

CONCLUSIONES

El estudio de las cerámicas griegas procedentes 
de la única intervención reglada realizada en la ne-
crópolis de La Punta, ha aportado nuevos datos y 
también ha planteado algunas incógnitas. Por una 
parte, hemos podido detectar la presencia de co-
pas-escifo de tipo Morgantina entre estos materia-
les, que hasta el momento se habían tomado como 

Figura 3. Copa de tradición jonia, copa de pie alto, copa-escifo, escifo y copa de pie bajo de la clase delicada.
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Figura 4. Fragmento de base de un ánfora de cuello o hidria y fragmentos de base y pared gallonada de hidria.

copas Cástulo, pues formalmente son muy simila-
res. También hemos comprobado la existencia de 
formas suditálicas entre las piezas estudiadas, así 
como su identificación en publicaciones anteriores, 
lo que abre el horizonte de importaciones adquiri-
das para el ámbito funerario provenientes de esta 
área geográfica.

En el conjunto analizado, el primer aspecto que 
llama poderosamente la atención es la ausencia 
de fragmentos de figuras negras, que se registran 
tanto en antiguas publicaciones de esta misma ne-
crópolis (Aranegui, 1981: 58), como en el cercano 
poblado de Sant Josep (Rosas, 1994: 159). Aun-
que, como hemos comentado al principio de este 
artículo, no podemos precisar si los fragmentos de 
copas de pie alto de tipo B de Bloesh correspon-
den a esta técnica decorativa. En segundo lugar, 
también están ausentes los recipientes decorados 
con figuras rojas que sí se mencionan tanto entre 

los materiales recogidos en esta misma necrópo-
lis y en el poblado (Aranegui, 1981: 59; Melchor et 
al., 2016: 37-38, lám. I-III), como también en el de 
Sant Josep (Rosas, 1994: 161) y en la necrópolis 
del Castell de Almenara (Trías de Arribas, 1966; Al-
belda, 2015). 

Otra ausencia notable son los cuencos, tanto los 
de gran formato (Sparkes, Talcott, 1970: 128-132, 
Bowls outturned rim and incurving rim) como los de 
menor tamaño (Sparkes y Talcott, 1970: 132-138, 
Small bowls and saltcellar), tan habituales en los 
yacimientos del resto de la Edetania, especialmen-
te en los poblados, donde esta forma llega y se usa 
en mayor número, como en el caso del Tossal de 
Sant Miquel, donde constituye más del 50% del to-
tal de las importaciones áticas (Bonet, 1995: 392). 

El hecho de que desconozcamos la localización 
de los sondeos nos hace plantearnos diversas hi-
pótesis como, por ejemplo, si la ausencia de dichos 
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Figura 5. Diagrama de tipos cerámicos de la intervención de 1974, comparados con los materiales anteriormente 
estudiados.

Figura 6. Cuadro con la procedencia, tipo, número de fragmentos, porcentajes y NMI.
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materiales se debe a la cronología en la que esa 
zona de la necrópolis estuvo en uso. Nuestro estu-
dio confirma que su ocupación comenzó en el siglo 
VI, continuando a lo largo del V y decayendo en 
IV.  Otra de las hipótesis que manejamos tiene que 
ver con la recogida de materiales en superficie a 
lo largo de los años, en las que los fragmentos de 
figuras rojas pudieron haber sido seleccionados por 
los recolectores por ser más llamativos, lo que po-
dría explicar el hecho de que no se encontraran en 
esta intervención.

A pesar de estas diferencias respecto a ante-
riores registros de materiales provenientes de la 
necrópolis, podemos afirmar que los porcentajes 
de las formas que hemos podido identificar en el 
conjunto que presentamos (Fig. 5), son coherentes 
con los documentados con anterioridad (Aranegui, 
1981; Oliver, 2013; Melchor et al., 2016; Melchor 
y Benedito, 2021). Son diez formas áticas, todas 
ellas destinadas al consumo de líquidos, desde las 
más antiguas (Vicup, Tipo B y C), seguidas por la 
elevada cantidad de copas Cástulo y, en menor nú-
mero, copas-escifo y de la clase delicada. El resto 
de los materiales, de procedencia suditálica, son 
una copa de tipo jonio y dos grandes contenedores: 
una posible ánfora o hidria y una hidria (Fig. 6).

Desde el punto de vista de la cronología, desta-
camos que los materiales más antiguos son copas 
de pie alto, incluyendo las de tipo B2 de tradición 
jonia y un recipiente más profundo y con una data-
ción amplia como es el escifo de tipo A. La presen-
cia conjunta de estos dos tipos (copa y recipiente 
más profundo) parece conformar un patrón que se 
desarrolla a lo largo de todo el siglo V en el ya-
cimiento, documentado no sólo en la zona de la 
necrópolis de la que proviene los materiales aquí 
estudiados, sino también  -como se puede apreciar 
en el gráfico de la Fig. 5- si tenemos en cuenta to-
dos los materiales anteriormente publicados, esto 
es, las copas Cástulo antiguas y las copas-escifo 
de tipo Morgantina, las copas de la clase delicada 
y las copas-escifo light wall2 (Oliver, 2013: 53, fig. 
1-2) y, finalmente, las copas Cástulo más tardías 
y las copas-escifo heavy wall (Fig. 7). Con el paso 
al siglo IV, empiezan a llegar al yacimiento los ma-
teriales que no están representados en el conjunto 
aquí estudiado. Las copas de figuras rojas (400-
350), la crátera del pintor de la Amazona (350-325) 
(Aranegui, 2021: 28) y los cuencos de barniz negro 
que completarían esta serie de importaciones. El 
siglo III aC está escasamente representado entre 
las cerámicas de importación del yacimiento, ya 

2 La asociación de estos materiales aparece representada en el pecio de Alonnesos (ca. 430-400), en cuya carga se 
transportaban conjuntamente copas de tipo clase delicada y copas-escifo light-wall (Hadjidaki, 1996: 9).

que solo se ha encontrado un bol de pequeñas es-
tampillas (Arasa, 2017: 100-101). El último periodo 
de ocupación, en los siglos II-I, está representado 
entre las cerámicas de la excavación de 1974 por 
algunos fragmentos de las producciones itálicas de 
barniz negro que, junto a los recogidos en las dis-
tintas intervenciones, fueron publicados por uno de 
nosotros (Arasa, 2001: 124-127). 

Como ya hemos comentado anteriormente, la 
gran mayoría de las piezas son recipientes para 
el consumo de líquidos. Únicamente encontramos 
dos grandes contenedores, ambos de procedencia 
suditálica y fechados en el siglo IV aC. Se trata de 
una hidria de cuerpo gallonado y de otro recipiente 
que podría ser una hidria o un ánfora. Contamos 
con, al menos, otros cuatro ejemplos documenta-
dos de grandes contenedores importados en esta 
necrópolis. El primero de ellos es la ya mencionada 
crátera de campana de la Grifomaquia, cuyo uso 
funerario está atestiguado por las cenizas que aún 
conservaba en su interior. El segundo es un borde 
de crátera de campana, pero en este caso de pro-
cedencia suditálica, tal vez de la región de Campa-
nia, que fue publicado por Oliver (2013). El tercero 
es un fragmento de borde de ánfora con una cro-
nología de 500-450 (Aranegui, 1981: fig. 20, 15), 
al que habría que añadir la ya comentada peana 
lañada perteneciente a otra ánfora o a una hidria. Y 
finalmente, una hidria de cuerpo gallonado conser-
vada casi en su totalidad procedente de la necrópo-
lis oriental (García Fuertes, Moraño, 2013: 161, fig. 
6), que Aranegui (2021: 31) data a finales del siglo 
IV o inicios del III.
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