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resUMeN: en este artículo presentamos dos grafitos ibéricos hallados durante las ex-
cavaciones de 1998 en el yacimiento ibero-romano de la Corona, en la localidad zaragozana 
de Fuentes de ebro. el primero, realizado sobre una pátera campaniense B, contiene un an-
tropónimo mientras que el segundo, grabado en una esquirla de cerámica muy deteriorada, 
presenta al menos un signo legible.
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la Corona, romanización.

ABSTRACT: this paper shows two new iberian graffitti found during the 1998 
excavations at the iberian-roman archaeological site of la Cabañeta, in the town of Fuentes 
de ebro, zaragoza. the first one, made on a Campanian B plate, contains an anthroponym 
while the second one, engraved on a very damaged small pottery fragment, has at least one 
readable character.
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romanization.

* este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «Pid2019-104025GB-i00: escritura cotidiana. alfabetiza-
ción, contacto cultural y transformación social en Hispania Citerior entre la conquista romana y el final de la antigüe-
dad». agradezco a B. díaz ariño y a a. Mayayo Catalán las facilidades para el estudio de los materiales. transcribimos 
los textos paleohispánicos en negrita y aportamos, siempre que sea posible, su referencia en el Banco de datos Hesperia 
(BdH), en acceso abierto y en la que podrá encontrarse bibliografía adicional. 

** Correspondencia a / Correspondence to: Javier Herrera Rando, Universidad de Zaragoza-SELECT – jherrerarando@gmail.com – http://orcid.
org/0000-0001-7524-0656.

Cómo citar / How to cite: Herrera Rando, Javier (2023), «Dos nuevos grafitos ibéricos procedentes de La Corona (Fuentes de Ebro, Zaragoza)», Veleia, 
40, 239-246. (https://doi.org/10.1387/veleia.23211).

Recibido: 24 noviembre 2021; aceptado: 7 diciembre 2021.

ISSN 0213-2095 - eISSN 2444-3565 / © 2023 UPV/EHU

  Esta obra está bajo una licencia  
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

http://orcid.org/0000-0002-3355-569X
http://orcid.org/0000-0002-3355-569X


240 jaVier Herrera raNdo

Veleia, 2023, 40, 239-246

1. introducción

el yacimiento de la Corona se localiza al nordeste del municipio zaragozano de Fuentes de 
ebro, a 34 km al este de la capital aragonesa y a unos 15 km de la Cabañeta de el Burgo de ebro, 
yacimiento vecino con el que comparte similitudes, pero también notables diferencias (fig. 1). 
la Corona fue objeto de atención por primera vez en 1952 cuando, tras el hallazgo fortuito de 
un busto femenino en bronce (la conocida como «dama de Fuentes»), a. Beltrán llevó a cabo 
una campaña de excavación que no tuvo continuidad (Beltrán Martínez 1957). Habrá que espe-
rar hasta 1987 cuando se realicen nuevas catas, seguidas de diversas prospecciones y de unas breves 
campañas en 1998, 1999 y 2002, dirigidas por j. a. Mínguez, a. Ferreruela y j. F. Casabona. la 
intermitencia de estas intervenciones, su carácter de urgencia y el considerable deterioro del yaci-
miento han provocado que, pese a su gran importancia para la comprensión del proceso de roma-
nización en el valle medio del ebro, la Corona sea relativamente mal conocido.

Figura 1. Localización de La Corona.

la Corona se emplaza en la margen derecha del río ebro, al oeste de su unión con el Gi-
nel. el ebro acotaba el asentamiento por el nordeste en tanto que una pequeña loma, el «cabezo 
V illar», lo hacía por el noroeste; el resto del perímetro quedó delimitado por un foso amurallado. 
las 42 hectáreas de extensión del yacimiento resultan notables, englobando diversos asentamien-
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tos menores que son abandonados con el establecimiento de la ciudad. esta reorganización se si-
túa en la segunda mitad del siglo ii a.C., probablemente tras la caída de Numancia (asensio 1994, 
86-87 y 235-239). la ocupación de la Corona se prolonga hasta las guerras sertorianas, momento 
en el que la ciudad es destruida, al igual que ocurre con otros núcleos urbanos del valle medio del 
ebro. se mantiene, no obstante, un pequeño asentamiento en el cabezo Villar que pervive hasta 
los siglos ii o iii d.C. (Ferreruela, Mínguez & Picazo 2001-2002; vid. Beltrán lloris 2017). la ciu-
dad se estableció siguiendo un plano ortogonal y entre las estructuras inmuebles que han podido 
ser excavadas destaca una vivienda de planta itálica, organizada en torno a un patio central abierto 
y de la que proceden los dos grafitos ibéricos que presentamos. asimismo, la Corona ha propor-
cionado tegulae, imbrices y antefijas, material constructivo de inspiración romana destacable por su 
cronología temprana y por su ausencia en otros yacimientos cercanos coetáneos. la cultura mate-
rial recuperada consiste principalmente en cerámica ibérica de producción local, aunque también 
se constatan importaciones de cerámicas campanienses, de paredes finas y megáricas (Ferreruela & 
García 1991; Ferreruela & Mínguez 2003). se desconoce el nombre de la ciudad, aunque se ha 
tratado de vincular, sin demasiada seguridad, con la ceca ibérica de lakine (BdH Mon. 22; García-
Bellido & Blázquez 2001, 254-265)1.

el papel conjunto de la Corona y la Cabañeta en la romanización del valle medio del ebro ha 
sido puesto de relieve por la investigación reciente (Mínguez & Ferreruela 2012). ambas ciudades 
son fruto de la intervención romana al término de las guerras celtibéricas, dentro de una política 
destinada a controlar el estratégico eje de comunicaciones que el valle del ebro constituía. dentro 
de ese proceso de reordenación territorial habría que situar el cipo de arenisca hallado en Fuentes 
de ebro (aunque reutilizado como material de construcción), fechable en la segunda mitad del si-
glo ii a.C. y que hace referencia a un procónsul y a una división de tierras entre dos (quizás tres) 
comunidades locales (Beltrán lloris 2000; díaz 2008, 93-94).

si en la Corona todo apunta a un reasentamiento de indígenas en torno a un núcleo previa-
mente existente, la situación difiere en el yacimiento vecino. la Cabañeta es una fundación ex 
novo, muy probablemente realizada con tropas veteranas del conflicto celtibérico procedentes de 
italia, y que tal vez pudiera corresponder con la Castra Aelia que livio (fr. 1.91.3) menciona en el 
marco de la guerras sertorianas. este carácter foráneo, casi colonial, se manifiesta claramente en el 
urbanismo, en el que destacan los balnea, unos horrea con una sede colegial anexa y uno de los pri-
meros foros de la península ibérica, todos ellos con paralelos directos en la italia coetánea (Mín-
guez & Mayayo 2020). Más aún, y en contraste con lo indicado para la Corona, la cerámica de 
la Cabañeta presenta un mayor peso de las importaciones itálicas en relación con las producciones 
locales. es reseñable también, como tendremos oportunidad de apuntar más adelante, el impor-
tante conjunto epigráfico, tanto latino como ibérico, procedente de este yacimiento. dentro de la 
tónica generalizada del valle medio del ebro, la ciudad también fue destruida durante la década de 
los 70 del siglo i a.C. (Ferreruela & Mínguez 2006).

1 los argumentos usados para reducción de lakine 
con la Corona han sido tanto a la aparición de al-
gunos ejemplares de moneda en el yacimiento (aun-
que también han sido halladas piezas en las cercanas 

azaila y la Cabañeta), así como la noticia oral del 
hallazgo de un cuño, actualmente desaparecido: vid. 
asensio 1994, 87-88; Mínguez & Ferreruela 2012, 
266.
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2. Pátera campaniense B

la pieza es una pátera de campaniense B de la forma lamboglia 5 / Morel 2255e. su diámetro 
es de 17,1 cm y su altura de 3,2 cm. se conserva completa y en buen estado, aparte de roces y ara-
ñazos sobre el barniz y una pequeña muesca en el borde. la parte interna de la pátera presenta de-
coración incisa con cuatro círculos concéntricos y otros dos en el centro de la pieza, con el espacio 
entre ambos ligeramente rehundido, de manera que queda una pequeña circunferencia en relieve 
justo en el centro. el pie, acanalado, tiene una altura de 0,5 cm y un diámetro de 7 cm; todo el 
contorno del asiento muestra desgaste del barniz, lo que indica un largo uso de la vajilla antes de su 
amortización. la pasta es de color beige anaranjado, homogénea y sin desgrasantes visibles.

Figura 2. Dibujo de la pátera, cara interna y detalle del pie con el grafito.

la pátera fue hallada el 24 de julio de 1998 durante la excavación de la domus itálica de la Co-
rona dirigida por a. Ferreruela, concretamente en el espacio 9 y en el nivel a1, recibiendo el nú-
mero de inventario 98.71.esp.9.5654. este nivel, el primero y más cercano al suelo, corresponde al 
momento de abandono de la vivienda. además de elementos constructivos de hierro, instrumentos 
de hueso y algunos pondera para telares, el espacio 9 proporcionó abundantes materiales cerámicos. 
entre estos destacan los recipientes de almacenaje, diversos tipos de cerámica ibérica y cerámica de 
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cocina reductora y, en menor medida, oxidante. las piezas importadas son muy minoritarias: ade-
más de la pátera que analizamos, se hallaron ocho fragmentos de formas campanienses, tres frag-
mentos de cerámicas de engobe rojo pompeyano y otras tantas de paredes finas.

el grafito, inciso post-cocción, se localiza dentro del pie. lo forman tres signos en signario ibé-
rico levantino y de lectura clara. el primer alógrafo es ba (forma ba1 según MlH) con un único 
trazo vertical de 0,5 cm. el segundo signo corresponde a una ŕ (forma ŕ3), con un módulo algo su-
perior, 0,8 cm. el trazo superior izquierdo sobresale ligeramente mientras que se aprovechó el infe-
rior derecho en lugar de realizar uno nuevo vertical. el tercer signo es ke (forma ke1), de 0,5 cm y 
ligeramente rotado hacia la derecha, siguiendo la curva del pie de la pátera. la lectura resultante es 
baŕke.

sin dudas, baŕke hace referencia a un antropónimo. el paralelo más directo dentro del reper-
torio epigráfico ibérico se encuentra en una copa campaniense B de la forma lamboglia 2 / Mo-
rel 1222 y procedente del yacimiento ibérico de Gebut B, en el municipio leridano de soses. la 
pieza, actualmente perdida y conocida por dibujos, portaba un grafito idéntico al de la Corona, 
también dentro del pie (BdH l.07.03; Garcés 2013, 489-490)2. en otros dos epígrafes el seg-
mento aparece sufijado: baŕkeiar en una pesa de telar de Foz Calanda, teruel (BdH te.09.01) y 
baŕkeike (tal vez baŕkeige) en una lámina de plomo de ensérune, Hérault (BdH Her.02.373). 
Pese a algunas dudas iniciales, los grafitos de soses y Fuentes de ebro vienen a confirmar la fun-
ción antroponímica de este segmento (Moncunill & Velaza 2019, 146).

en cuanto a la funcionalidad del texto, i. simón ha puesto de manifiesto los numerosos epígra-
fes ibéricos realizados sobre piezas campanienses del tipo lamboglia 5 en el valle medio del ebro. 
se trata de un conjunto muy numeroso de 111 ejemplares, la mayoría de los cuales son monolíte-
ros o bilíteros, aunque hay algunos casos de antropónimos3. si bien la repetición de mismos aló-
grafos en ejemplares de diversos yacimientos podría indicar algún tipo de marca comercial, en la 
mayoría de casos la función de estos grafitos sería la indicación de propiedad de unas cerámicas im-
portadas y de cierto valor. esto sería valido tanto para los epígrafes más simples, que funcionarían 
como marcas, como, de manera más evidente, para los antropónimos como baŕke (simón 2017). 
interesante, aunque algo arriesgada dado lo escueto del registro, es la propuesta de i. Garcés de que 
el personaje que aparece en los grafitos de la Corona y Gebut fuera un distribuidor indígena de 
cerámica importada que operara en el valle del ebro (Garcés 2013, 489).

3. Fragmento de cerámica común oxidante

el segundo grafito se encuentra sobre una fina esquirla de cerámica oxidante, de forma irregu-
lar y cuyas dimensiones máximas son de 5,3 y 4,2 cm con grosor de entre 0,1 y 0,2 cm. la cara 
externa presenta signos de abrasión por fuego en tanto que en la interna puede observarse la pasta 
anaranjada. la presencia de una pequeña moldura central y lo abierto del arco indica que forma-
ría parte de un recipiente de almacenaje de gran tamaño, posiblemente un dollium. la pieza fue 
hallada el 8 de julio de 1998 en el espacio 3 de la domus, en el nivel a+a1 correspondiente a la des-
trucción del asentamiento. entre de los materiales cerámicos recuperados, mucho menos numero-

2 Hay que indicar que fue el prof. i. Garcés el pri-
mero en mencionar la existencia de la pátera de Fuentes 
de ebro en su trabajo sobre el grafito de soses, habiendo 
recibido información de los arqueólogos de la Corona.

3 Casos de bateba y etesike en azaila (BdH 
te.02.084 y 124a) o kakiba en alcañiz (BdH 
te.11.23).
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sos que en el espacio 9, predominan las cerámicas de cocina oxidantes y reductoras. el número de 
inventario que se le asignó fue 98.71.esp.3.1754.

Figura 3. Fragmento de cerámica oxidante: fotografía y dibujos.

Pese al desgaste de la superficie, es visible con claridad un primer signo, realizado post-cocción 
mediante incisión. se trata de un carácter de 1,1 cm correspondiente a una tu (forma tu2), con 
una línea vertical cruzando el trazo inferior del triángulo. a continuación, aparece un trazo verti-
cal, de 1,1 cm, junto con otros adyacentes. la identificación de este siguiente signo es problemá-
tica tanto por la abrasión de la superficie como por el hecho de que los signos fueron realizados so-
bre la moldura. Una posible opción es que trate de una m, si se uniera con la pequeña línea a su 
derecha (fig. 3). sin embargo, esta podría ser fruto del daño de la superficie, como ocurre con los 
trazos que se abren en la parte derecha de la pieza. Menos probable es que el signo se trate de una 
forma r. tampoco puede asegurarse, por la rotura de la esquirla, que hubiese signos perdidos pre-
cediendo a la tu. Por todo ello, optamos por la lectura [---]tu+.

respecto a la funcionalidad, poco puede decirse. si el grafito fue realizado con anterioridad a la 
rotura del recipiente de almacenaje al que pertenecía la esquirla, podría tratarse de una marca de 
producción o incluso de una indicación de medidas. sin embargo, no puede descartarse tampoco 
que la esquirla hubiera saltado con anterioridad y que fuera usada para algún tipo de anotación al 
modo de un óstrakon, rompiéndose más tarde y solo sobreviviendo el pequeño fragmento.

4. Conclusiones

la Corona no ha sido especialmente prolija en términos epigráficos. Con anterioridad a las ex-
cavaciones de 1987 había sido identificado un conjunto de seis grafitos incisos post-cocción so-
bre un plato lamboglia 28 y cinco páteras lamboglia 5. las piezas pertenecían a un particular de 
Fuentes de ebro y se desconoce su contexto arqueológico más allá de la procedencia local (Pos-
tigo 1988). estos grafitos son bilíteros en dos de las páteras y monolíteros en el plato y las otras 
tres páteras, carentes en cualquier caso de valor grafemático. todos fueron realizados en la parte 
inferior de las piezas y deben ser enmarcados dentro de la tendencia antes mencionada a las marcas 
sobre cerámica importada en el valle medio del ebro. durante las sucesivas excavaciones fueron re-
cuperados algunos materiales epigráficos, como el conocido mortero de cerámica común con dos 
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sellos, ibérico y latino, y con paralelos en Caminreal y azaila (BdH z.12.01; estarán 2016, 339-
345), así como otros textos grafitados sobre cerámicas campanienses y locales, y que están pendien-
tes de estudio.

resulta interesante la comparación de estos materiales con las evidencias que ha proporcionado 
el vecino yacimiento de la Cabañeta. Pese al origen romano-itálico de sus habitantes, allí ha sido 
recuperada una serie de grafitos ibéricos, la mayoría muy cortos y de escasa información lingüís-
tica4, aunque destaca una larga inscripción de 26 signos, en espiral y scriptio continua, realizada 
sobre el fondo interno de una jarra de cerámica común oxidante (BdH z.11.11; díaz & Mín-
guez 2009). el rol jugado por la Cabañeta como centro organizativo y comercial en el valle me-
dio del ebro favoreció la presencia y circulación de población indígena, lo que explica la presen-
cia de este conjunto ibérico. estos textos fueron coetáneos de los epígrafes latinos de la Cabañeta, 
entre los que resalta sin duda la inscripción en cocciopesto hallada en la sede colegial (díaz 2008, 
180-181; díaz & Mínguez, 2019). a partir de esta diferencia en las culturas epigráficas locales, re-
sulta sugerente interpretar la introducción del hábito epigráfico en la Corona como fruto de la in-
fluencia de la ciudad vecina, en línea con la aceptación de otros modelos culturales romano-itálicos 
como muestra la planta itálica de la domus o la presencia de terracotas arquitectónicas.

Concluimos remarcando la potencialidad científica de los yacimientos republicanos de la Co-
rona y la Cabañeta, con una corta existencia, pero básicos para comprender los procesos tempra-
nos de implantación romana y cambio cultural en Hispania en general y el valle del ebro en parti-
cular.
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