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CLASIFICACION 

POR 

JUAN PEREIRA SIESO n 

RESUMEN Presentamos una propuesta de clasificación tipológica para las cerámicas a torno, 
pintadas de época ibérica en la Cuenca del Guadalquivir. Esta propuesta abarca 17 
Formas o Grupos Formales, que se subdividen en Tipos y Variantes, según las 
diferencias morfológicas y decorativas de los ejemplares documentados. Se señalan 
los prototipos, la evolución cronológica así como la dispersión de los Grupos Formales 
propuestos en el área seleccionada. 

ABSTRACT In this paper we propose a typology of the wheel-turned, painted pottery of the 
lberian period in the Guadalquivir river basin. We define 17 basic pottery shapes 
(Form Groups), which are subdivided into Types and Variants according to morpholo
gical and decorative differences in the examples found. The prototypes of the Form 
Groups, their chronological evolution, and their distribution within the region are also 
studied. 

Palabras clave: Cuenca del Guadalquivir. Tipología cerámica. Motivos decorativos. Andalucía Oriental. 
Andalucía Occidental. Cultura Ibérica. Cronología. 

El objeto de este trabajo es el de presentar una propuesta de clasificación tipológica de los 
materiales cerámicos a torno pintados procedentes de yacimientos de época ibérica -siglos VI al m 
a.d.C.- de la Cuenca del Guadalquivir (Fig. 1) que, con otras vías de investigación, permita una 
mejor comprensión del origen y desarrollo de la «Cultura Ibérica» en el área andaluza, sobre la que 
se están desarrollando proyectos a medio y largo plazo (1). 

Esta propuesta de clasificación sigue criterios morfológicos amplios desde el nivel general, según 
la tendencia abierta o cerrada de los recipientes cerámicos para, en un nivel más concreto, describir 
el volumen .de los ejemplares cerámicos mediante formas geométricas simples, en las que delimitamos 
una serie 4e sectores: Borde, cuello, cuerpo, pie, elementos de aprehensión, etc. 

Así pues, la presentación de los distintos Grupos Formales identificados mediante numeración 

n Profesor de Prehistoria y Etnología del Colegio Universitario de Toledo. 
(1) Este trabajo presenta un resumen de la tipología propuesta en el capítulo 11 de mi Tesis Doctoral, titulada «La cerámica 

pintada a tomo en Andalucía, entre los siglos VI al ID a.d.C. Cuenca del Guadalquivir», dirigida por el Dr. M. Fernández·Miranda. 
Fue defendida ellO de diciembre de .1987 ante un tribunal constituido por los Dres. M. Almagro Gorbea. M. Belén-Deamos, M. E. 
Aubet Semmler, M. Bendala Galán y T. Chapa Brunet, mereciendo la calificación de apto «cum laude». 
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F'lG. 1.- Dispersión de yacimientos estudiDdos en la Cuenca del Guadalquivir. 

1.- Galera. 2.- BaZIL 3.- Gor_ 4.- CeaL 5_- Toya. 6.- Santo Tomé. 7.- CAstellar de Santiesteban. 8.- Ubeda la Vieja. 9.
Mirador de Rolando/Carmen del Mauror. 10.- AlIJrfe. 11.- Giribayle. 12- Puente del Obispo. 13.- lbros. 14.- Begijar. 
15.- Guada lima r. 16.- Los Hitones. 17.- Cdstulo. 18.- Villargordo. 19.- Lo. Guardia. 20.- Pinos Puente. 21.- Cazalilla. 
22- Martos. 23.- Andújar. 24.- lAs Casillas. 25.- Montefrío. 26.- Cerro de la Mora. 27.- Almedinilla. 28. - Fuente 
Tajar. 29.- Lo. Bobadilla. 30.- Montoro. 31.- Higuerón. 32.- Castillarejo. 33.- Cabra. 34.- Ategua. 35.- Colina de los 
Quemados. 36.- lAs Mestas. 37.- lAs Gaseosas. 38.- Los Castellares. 39.- Cortijo Lo. Reina. 40.- Alhonoz. 41.- Estepa. 
42- Osuna. 43.- Setefilla. 44.- Aleolea del Río. 45.- Carmona. 46.- Alca14 del Río. 47.- Cerro Macareno. 48.- Pajar de 

Artillo. 49.- Monte Motín. 

arábiga correlativa (1, 2, 3, etc.), se efectúa desde un plano descriptivo general, pasando a niveles 
cada vez más concretos o Tipos, identificados por la numeración arábiga de su grupo formal + letras 
mayúsculas correlativas (A, B, e, etc.), Uegando hasta las Variantes, identificadas por el número 
arábigo de su grupo formal + la letra mayúscula de su tipo + numeración romana correlativa (1, n, 
m, etc.). 

Esta clasificación tiene en cuenta el estudio y dispersión de prototipos y paralelos, aunque se da 
preferencia al análisis de los ejemplares del área escogida, procurando no abusar de la búsqueda de 
paralelos, algunos excesivamente alejados, sin olvidar la estimable referencia que los haUazgos del 
Sudeste tienen para el análisis de las producciones cerámicas andaluzas (2). 

(2) Dadas las limitaciones del trabajo y el obligado resumen de la documentación gráfica. las figuras que se presentan no 
llevan escala gráfica, haciéndose referencia a sus proporciones en el texto. 
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Grupo Formal 1: Formas compuestas de tendencia cerrada, cuello corto y cuerpo de perfil 
globular, que suele llevar asas. 

En este grupo distinguimos los siguientes Tipos: 
J-A- Caracterizado por el cuerpo ovoide, con hombros carenados de los que arrancan las asas. 

Sistematizado por Belén (Belén, 1978) (Belén, Pereira: 1985: 326), que señala sus prototipos en el 
Mediterráneo Oriental y su dispersión peninsular entre los siglos VID al VI a.d.C. Es a partir de este 
siglo cuando se documenta su difusión en la Cuenca del Guadalquivir donde apreciamos las 
siguientes variantes: 

J-A-l- De cuello corto troncocónico, hombro carenado de donde arrancan dos asas verticales, 
con el cuerpo globular y pie sin indicar con el fondo hundido. 

Los ejemplares más antiguos -siglo VI a.d.C.- aparecen en el Cerro Macareno (Fernández, 
1979), Cerro de la Mora (Carrasco et alií, 1981), Puente del Obispo (Hornos, 1984) y Toya (Pereira, 
1979: 295), con una decoración monócroma a base de bandas paralelas horizontales y verticales 
(Fig. 2, núms. 1 y 2). En el siglo V situamos el ejemplar procedente de Atarle (Fig. 2, n.2 '3) que 
presenta una decoración bícroma a base de bandas horizontales y motivos geométricos. mientras 
que los más tardíos, fechados en el siglo IV a.d.C., aparecen en el Sector Oriental de la Cuenca del 
Guadalquivir, con ejemplares de asas verticales en Ceal (Pereira, 1987: Fig. 43) (Fig. 2, n.Q 5), asas 
horizontales en Galera (Pellicer, Schule, 1964) y mamelones perforados en Martos (Pereira, 1987: 
Fig. 138). Toya (Pereira, 1979: 318-322) (Fig. 2, n.2 4) y Galera (Cabré, Motos, 1920: 36-37) con 
perfiles piriformes y bitroncocónicos y motivos decorativos monócromos a base de bandas y 
motivos geométricos. 

Los ejemplares del Sector Oriental fueron usados como recipientes cinerarios, mientras que los 
del Sector Occidental aparecen en zonas de habitat. 

La segunda variante J-A-lI, presenta el borde redondeado, hombro suave, de donde arrancan las 
asas verticales y cuerpo ovoide y fondo plano o convexo (Fig. 2. núms. 6 a 10). Los ejemplares más 
antiguos se fechan en el siglo VI a.d.C., procedentes de Alhonoz (López Palomo, 1983), Cerro de la 
Mora (Carrasco et alii. 1981) Y Cástulo (Blázquez et alii, 1985). Y a partir de mediados del siglo V 
a.d.C. aparecen en la necrópolis de Galera (Cabré, Motos, 1920). con motivos figurados y geométricos, 
estos últimos con paralelos en ejemplares similares estudiados en Villaricos (Almagro Basch. 1967) y 
también en la necrópolis de Baza con decoración policroma (Presedo. 1982), y en la de Fuente 
Tojar/ Almedinilla. 

Los ejemplares más tardíos aparecen en el Sector Occidental de la Cuenca, en Pajar de Artillo 
(Luzón, 1973) donde presentan una abigarrada decoración de motivos geométricos, fechándose en 
el siglo ID a.d.C. 

El segundo Tipo de este Grupo Formal es designado J-B, y se caracteriza por su cuerpo de perfil 
esférico u ovoide, de mediano y gran tamaño. La boca es ancha de borde exvasado de donde 
arrancan 2, 3, ó 4 asas. 

Sistematizado por Belén que analiza sus prototipos orientales y los ejemplares peninsulares entre 
el siglo VID y el VI. es a partir de este último cuando constatamos la aparición de ejemplares que 
encuadramos en la Variante J-B-/, de cuerpo ovoide y cuello corto acampanado. en ocasiones 
separado del cuerpo por un baquetón (Fig. 3, núms. 3, 4 Y 5). 

Su dispersión abarca los dos Sectores de la Cuenca del Guadalquivir, tanto en el Sector 
Occidental en Cerro Macareno (Pellicer et alii, 1983), Setefilla (Aubet et alii, 1983), Montemolln 
(Chaves, Bandera, 1984), Las Mestas (López Palomo, 1983), Alhonoz (López Palomo, 1981) y Colina 
de los Q~emados (Luzón, Ruiz, 1973), como en el Oriental en Cerro de la Mora (Pastor et alii, 1979), 
Cazalilla (López Rozas, 1984), Villargordo, Cástulo (Bláquez et alii, 1985), Ibros (Pereira. 1987: 854) y 
Toya (Pereira. 1979). 

La decoración está constituida por grupos de bandas horizontales y paralelas, bicromas o 
monocromas, y su funcionalidad debió ser la de almacenaje; salvo en los casos de Ibros y Toya que 
parecen proceder de enterramientos. A partir del siglo V los hallazgos de esta Variante se localizan 
en el Cerro Macareno (Fernández et alii. 1979), C~rmona (Carriazo. Raddatz, 1960) y Los Castellares 
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FIG. 2.- Grupo Formtlll. 

1.- Cerro MacarenO. Variante l-A-L 2.- Puente del Obispo. Variante l-A-L 3.- AtIlrfe. Variante l-A-L 4.- Toya. 
Variante l-A-L 5.- CuL Variante l-A-L 6.- It4lica. Variante. l-A-IL 7.- Cdstu1o. Variante. l-A-IL 8 Y 10.- Galera. 

Variante l-A-o. 9.· BaztL Variante l-A·o. 
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FIG. 3.- Grupo FormalJ. 

J.- Cerro Macareno. Variante J-B-IL 2.- Itálica. Variante J-B-IL 3.- Toya.. Variante J-B-L 4.- Cazalilla. Variante }·B-L 
5.· Ibros. Variante }·B·L 6.· Cerro Macareno. Variante J·C·IL 7.· Giribayle. Variante J·C·L 8.. Cazalilla. Variante 

}·C·L 
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(López Palomo, 1980), en el Sector Occidental de la Cuenca, donde Lambién aparecen los ejemplares 
más tardíos, en Alhonoz fechados en el siglo m a.d.C. (López Palomo, 1981). 

La Variante l-B-Il presenta un cuerpo de perfil esférico, con decoración monócroma a base de 
bandas paralelas (Fig. 3, núms. 1 y 2). Se localiza en el Bajo Guadalquivir fechándose en el siglo IV 
ad.C. en los habitats del Cerro Macareno (Pellicer et alli, 1983) Y Pajar de Artillo (Luzón, 1973). 

El tercer Tipo l-C está estrechamente emparentado con el anterior, del que se distingue por no 
presentar ningún tipo de asas y en el que distinguimos dos Variantes: la primera, l-C-I, presenta un 
cuerpo de perfil ovoide con motivos decorativos policromos y/o monocromos de bandas paralelas y 
círculos concéntricos (Fig. 3, núms. 7 y 8), documentándose su aparición a lo largo de la Cuenca en 
Castellares (López Palomo, 1980), Colina de los Quemados (Luzón, Ruiz, 1973), Cazalilla (López 
Rozas, 1984), Cástulo (Blázquez, Valiente, 1981) y Giribayle (Pereira, 1987). 

Es a partir del siglo IV cuando aparece la Variante l-C-II de cuerpo esférico (Fig. 3, n.Q 6), que 
aparece exclusivamente en el Sector Occidental de la Cuenca en el Cerro Macareno (Fernández et 
alii, 1979) Y Pajar de Artillo (Luzón, 1973). 

El siguiente Tipo, J -D, agrupa ejemplares que presentan un borde exvasado, boca estrecha y 
cuello cilíndrico o troncocónico que suele presentar un resalte o baquetón de donde arrancan dos 
asas verticales que terminan en el sector superior del cuerpo que presenta un perfil globular. Este 
Tipo ha sido objeto de varios trabajos, siendo el más completo el ya citado de Belén no sólo para los 
paralelos y prototipos del Mediterráneo, sino también en lo que se refiere a su dispersión peninsular 
durante los siglos VID al VI a.d.C. 

Las Variantes que dístinguimos son las siguientes: J-D-l (Fig. 4, núms 1 y 2), cuyos prototipos 
serian las «urnas tipo Cruz del Negro» (Belén, 1978) (Belén, Pereira, 1985) y que a partir del siglo VI 
aparecen en Ategua (Blanco, 1983), Cerro de la Mora (Carrasco et alli, 1982), Cazalilla (López Rozas, 
1984) y Toya (Pereira, 1979). 

También de Toya proceden los ejemplares que encuadramos en la Variante J-D-II de cuello 
troncocónico y cuerpo esférico (Fig. 4, n.1I 3), de similar cronología 

Es a partir del siglo VI cuando aparece la Variante J-D-III denominada en ocasiones «Variante 
TOya», que presenta en el lomo del borde una acanaladura, así como un esquema decorativo fijo a 
base de bandas bicromas complementadas con otros motivos en el cuello (Fig. 4, núms. 4 y 5). 

El mayor número de ejemplares proceden de la necrópolis de Toya, lo que unido a la gran 
semejanza con los ejemplares documentados en Puente del Obispo (Hornos, 1984), Cástulo (Blázquez 
et alli, 1979) Y La Guardía (Blanco, 1959/1960) sostendria la opinión de que se trata de productos de 
un alfar radicado en Toya. La evolución de los perfiles del cuerpo en esta Variante iria desde los 
esféricos a piriformes pasando por los bicónicos. 

La última Variante, J-D-N, presenta un cuello acampanado en el que va desapareciendo el 
resalte o baquetón y el arranque de las asas se va desplazando hacia la base del cuello, mientras 
que los perfiles del cuerpo son globulares y bitroncocónicos (Fig. 4, núms. 6, 7, 8 Y 9), tal y como 
aparece en Cástulo (Blázquez, 1975), Toya (Pereira, 1979), Baza (Presedo, 1982) y Galera (Cabré 
Motos, 1920) que presentan motivos decorativos monocromos a base de bandas horizontales y 
motivos geométricos. 

El siguiente Tipo, J -E, está estrechamente relacionado con el Tipo J -D Y presenta como caracte
ristica la ausencia de asas, distinguiéndose dos Variantes: La J-E-/, de cuello troncocónico con 
resalte y cuerpo globular, con decoración bicroma o monocroma (Fig. 4, n.1I 10) que, con una 
cronología del siglo VI, se documenta en los dos extremos de la Cuenca del Guadalquivir como son 
Carmona (Pellicer, Amores, 1985) y Cástulo (Blázquez, Valiente, 1981). 

A partir del siglo V se concentran los ejemplares en el Sector Oriental de la Cuenca que 
agrupamos en la Variante J-E-II (Fig. 4, núms. 11 y 12) de La Guardia (Blanco, 1960) y Toya 
(Pereira, 1979), donde aparecen los ejemplares más tardíos fechados entre finales del siglo V y 
mediados del IV ád.C. 

Por último, dentro del Grupo Formal 1 se puede distinguir un Tipo J -F, de borde exvasado, 
cuello corto y cuerpo" esférico, que presenta dos asas verticales cuyo arranque se ha desplazado 
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FIG. 4.- Grupo Formal 1. 

1 Y 2.- Tuya. Variante l-D-l 3.- Toya. Variante l-D-Il 4.- Tuya. Variante l-D-Ol 5.- La GUllrdia. Variante l-D-Ol 6. 
Cdstulo. Variante J-D-w' 7.- Toya. Variante l-D-w' 8.- Galera. Variante l-D-w' 9.- BallL Variante l-D-w' JO.

Cástulo. Variante J-E-l 11.- La GUllrdia. Variante J-E-Il 12.- Toya. Variante l-E-Il 
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hacia el sector central del cuerpo. Su decoración es monocroma a base de bandas horizontales y 
enrejados oblicuos (Pereira, 1987: 876). Ejemplares de este tipo se documentan en el Higuerón 
(Fortea, Bernier, 1970: 91), Osuna (Corzo, 1977) y Cerro Macareno (Femández et alü 1979: 30). 

El Grupo Formal 2 presenta formas compuestas de tendencia cerrada, de cuerpo globular de 
menor tamaño que el cuello de perfil acampanado. Se denomina frecuentemente como «vaso a 
chardon» cuyos prototipos orientales y ejemplares peninsulares fechados entre los siglos VIII al VI 
también han sido estudiados por Belén. 

A partir del siglo VI se difunde en el Sector Oriental de la Cuenca el Tipo 2-A, cuyos ejemplares 
más tardíos se fechan en el siglo IV a.d.C., y en el que distinguimos dos Variantes: 2-A-1 con el 
cuerpo de pequeño tamaño y perfiles ovoides, esféricos o ligeramente bitroncocónicos, presenta un 
cuello acampanado de gran desarrollo (Fig. 5, núms. 1, 2, 3, 4 Y 5) que aparece en Cabra (Pereira, 
1987), La Guardia (Blanco, 1962), La Bobadilla (Maluquer et alii, 1973), Mirador de Rolando 
(Arribas, 1967), Puente del Obispo (Hornos, 1984) y Toya (Pereira, 1979). 

La Variante 2-A-1I presenta dos resaltes carenados en la base del cuello y en el sector inferior del 
cuerpo que da paso a un pie alto (Fig. 5, n.Q 7), apareciendo en Toya (lbidem: Fig. 7) Y Osuna (Corzo, 
1977). 

La decoración de estos ejemplares es monócroma a base de grupos de bandas paralelas, 
destacando la bicromía del ejemplar procedente de Cabra, así como los motivos geométricos 
pintados sobre engobe blanco de La Guardia. 

A partir del siglo IV el cuerpo mantiene los perfiles señalados pero aumenta de tamaño, y el 
cuello proporcionalmente es más ancho o corto. Los ejemplares que agrupamos en este Tipo que 
designamos 2-B, aparecen en el Higuerón (Fortea, Bernier, 1970), Ubeda la Vieja (Pereira, 1987), 
Toya (pereira, 1979), Baza (Presedo, 1982), apareciendo hasta el momento un solo ejemplar en el 
Bajo Guadalquivir en Alcalá del Río (Pereira, 1987). La decoración es monocroma a base de bandas 
horizontales complementadas con motivos geométricos como semicírculos y sectores de círculos 
concéntricos. 

El último Tipo, 2-C, presenta un cuello acampanado y estrecho de perfil cóncavo separado del 
cuerpo por una marcada carena, que aparece en los dos extremos de la Cuenca, Baza (Presedo, 
1982) y Carmona (Pellicer, Amores, 1985) y se fecha entre mediados del siglo V y finales del IV 
a.d.C., siendo coetáneo de sus paralelos más cercanos procedentes de Los Saladares (Arteaga, Serna, 
1975). 

El Grupo Formal 3 comprende formas compuestas de tendencia cerrada con tapadera y cuerpo 
de perfil globular con el borde cortado en bisel, en el que distinguimos dos Tipos: 

Tipo3-A, presenta el borde del cuerpo y la tapadera cortados en bisel para que encajen, así como 
mamelones prismáticos perforados tanto en el borde del cuerpo y la tapadera para reforzar el 
cierre hennético de la urna Los ejemplares de este tipo se denominan «urnas de orejetas perforadas» 
y constituyen una de las piezas más caracteIÍsticas de los repertorios cerámicos ibéricos cuyo 
origen está todavía en discusión, si bien se reconoce la indudable influencia de los productos 
cerámicos de Grecia y el Mediterráneo Oriental (Pereira, Rodero, 1983). 

De las dos variantes que distinguimos en este tipo, la 3-A-1, que presenta las «orejetas» cerca del 
borde y que aparece en Cástulo (Fig. S, n.O 11) (Blázquez, 1975), es la menos abundante mientras 
que la 3-A-IIpresenta sobre el borde dos ore jetas y dos asas enfrentadas dos a dos (Fig. S, n.O 10) en 
la que los ejemplares de Toya (Pereira, 1979), Ceal (Blanco, 1963) y Ubeda la Vieja de cuerpo 
globular o bitroncocónico y decoración de bandas bícromas o monócromas se fecharlan entre el 
siglo V y mediados del IV a.d.C. (ibidem: 90). 

El Tipo 3-B se caracteriza por presen~ar el borde del cuerpo y de la tapadera recortado en fonna 
dentada, pennitiendo el encaje de la misma Sólo conocemos ejemplares de este tipo en la necrópolis 
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FIG. 5.- Grupos Formales 2 y 3. 

1.- Cabra. Variante 2-A-L 2- Puente del Obispo. Variante 2-A-L 3.- Toya. Variante 2-A-! 4.- lA Guardia. Variante 2-
A-! 5.- Granada. Variante 2-A-L 6_- Higuerón. Tipo 2-B. 7.- Toya. Variante 2-A-IL 8.- Baza. Tipo 2-B. 9.- Baza. Tipo 

2-e 10.- CeaL Variante 3-A-I! 11.- Cástulo. Variante 3-A-! 12.- Galera. Tipo 3-B. 
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de Galera (Fig. S, n.O 12), con una decoración monocroma a base de bandas y motivos geométricos. 
Su función debió ser funeraria y se le asigna una cronología de fines del siglo IV a mediados del ID 
a.d.C. similar a la propuesta para sus paralelos del Sudeste y Valencia (Pereira, 1987: 894). 

El Grupo Formal 4 se caracteriza por ser una forma compuesta de tendencia cerrada, cuello 
acampanado y cuerpo de perfil globular o bitroncocónico. Dentro de esta forma distinguimos dos 
Tipos. El primero de ellos 4-A, se caracteriza por su cuello de amplio desarrollo que presenta dos 
Variantes: 4-A-1 de cuello acampanado, que delimita su contacto con el cuerpo que presenta perfiles 
globulares o bitroncocónicos con el pie indicado y cuyos prototipos podrían derívar de ejemplares 
metálicos (Fig. 6, núms. 1 y 2) (Aubet, 1974: 10). Los ejemplares más antiguos aparecen en Cazalilla 
(López Rozas, 1984) a principios del siglo V ad.C., desarrollándose entre mediados del V a.d.C. y 
finales del IV ad.C. en Almedinilla (Pereira, 1987), Martos (Crespo, 1984), La Guardia, Toya (Pereira, 
1979) y Ceal. 

La segunda variante, 4-A-II presenta un pie alto ligeramente moldurado en la base (Fig, 6 n.!! 3), 
que durante el siglo IV adC, aparece en Mirador de Rolando (Arribas, 1967), La Guardia (Blanco, 
1959) y Toya (Pereira, 1979). La decoración es monocroma a base de bandas horizontales y 
pa¡-alelas, complementadas con otros motivos como triángulos rellenos de puntos y sectores de 
círculos concéntricos. 

El segundo tipo, 4-B, presenta un cuello acampanado de mediano y/o corto desarrollo. El cuerpo 
presenta una evolución morfológica desde perfiles globulares cuya anchura máxima se localiza en 
el sector superior, pasando por los perfiles ovoides a los ligeramente bitroncocónicos. Su decoración 
puede ser bícroma o monocroma, si bien es más numerosa la segunda a base de grupos de bandas 
complementadas con motivos geométricos (Fig. 6, núms. 4 a 11). 

Desde el siglo VI se documenta en el Cerro Macareno (Pellicer et alli, 1983), Fuente Tojar 
(Sandars, 1913) y Toya (Pereira, 1979). A principios del siglo IV se difunde por toda la Cuenca del 
Guadalquivir; Cerro Macareno (Pellicer et alli, 1983), Alcalá del Río, Osuna (Corzo, 1977), Montoro 
(Martín de la cruz, 1979), Mirador de Rolando (Ambas, 1967), Higuerón (Fortea, Bernier, 1970), La 
Bobadilla (Maluquer et alii, 1973), Martos (Maluquer, 1984), La Guardia (Blanco, 1959), Cástulo 
(Blázquez, 1975), Toya (pereira, 1979), Ceal (Pereira, 1987), donde aparece uno de los conjuntos más 
numerosos de este Tipo, Baza (Presedo, 1982), cuyos ejemplares presentan una compleja decoración 
geométrica polícroma, y Galera (Cabré, Motos, 1920). 

Los ejemplares fechados entre el siglo IV y ID a.d.C., aparecen concentrados en el sector 
occidental de la Cuenca en Pajar de Artillo (Luzón, 1973), Cerro Macareno (Pellicer et alii, 1983) y 
Alhonoz (López Palomo, 1981). 

El Grupo Formal 8 presenta formas compuestas de tendencia cerrada, borde exvasado, cuello 
estrangulado y cuerpo de tendencia esférica, en el que distinguimos los siguientes Tipos: 

S-A se caracteriza por el cuerpo de perfil esférico y semiesférico de boca ancha algo más 
estrecha que el diámetro máximo del cuerpo. En él se pueden delimitar las siguientes Variantes. 

S-A-I de borde ligeramente vuelto, cuello corto ligeramente acampanado y cuerpo de tendencia 
esférica (Fig. 7, nÚffis. 5,6, 7 Y 8). Su área de dispersión se concreta en el área Oriental de la Cuenca 
y aparecen entre finales del siglo V y el término del siglo IV adC. en Almedinilla, Martos (Maluquer, 
1984), Puente Tablas, Toya (pereira, 1979), Baza (Presedo, 1982) y Galera (Cabré, Motos, 1920). Su 
decoración es mayoritariamente monócroma a base de bandas anchas horizontales y paralelas que 
delimitan zonas decoradas con otros motivos de tipo geométrico. 

La segunda Variante S-A-/I presenta un borde exvasado que tras un estrangulamiento, da paso a 
un cuerpo de perfil semiesférico (Fig. 7, núms. 1, 2 Y 3). Se encuentra distribuida por toda la 
Cuenca, apareciendo los primeros ejemplares entre el siglo VI y el V ad.C. en Cerro Macareno 
(Pellicer et alli, 1983), Carmona (Pellicer, Amores, 1985) y Cazadilla (López Rozas, 1984). Aumenta su 
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FIG. 6.- Grupo Formal 4. 

1.- Ceal Variante 4-A-l 2.- Fuente Tajar. Almedinilla. Variante 4-A-l 3.- GranadA Variante 4-A-ll 4.- Carmona. 
Tipo 4-B. 5.- Cerro Macareno. Tipo 4-B. 6.- Fuente Tajar. Tipo 4-B. 7.- CeaL Tipo 4-B. 8.- BaZIL Tipo 4-B. 9.- Galera. 

Tipo 4-B. 10.- Ceal Tipo 4:B. 11.- Galera. Tipo 4-B. 
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FIG. 7.- Grupo FormalS. 

J.- Cerro Macareno. Variante S-A-IL 2.- Alhonol. Variante S-A-IL 3.- Cástulo. Variante S-A-IL 4.- CeaL Variante S-A
OL 5.- Martos. Variante S-A-L 6 Y 7.- &.za. Variante S-A-L 8.- Taya. Variante S-A-L 9 Y 11.- &.za. Variante S-B-IL JO. 

Fuente Tojar. Variante S-B-L 12.- &.za. Variante S-B-L 
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dispersión durante el siglo IV a.d.C.: Itálica (Luzón, 1973), Osuna (Corzo, 1977), Colina de los 
Quemados (Luzón, Ruiz, 1973), Montoro (Martín de la Cruz, 1979), Higuerón (Fortea, Bernier, 1970) 
y Cástulo (Blázquez, 1975/1985). Concentrándose los ejemplares más tardíos en el Medio y Bajo 
Guadalquivir en Itálica (Luzón, 1973), Alhonoz (López Palomo, 1981) Y Andújar (Sotomayor et alii, 
1981). La decoración que presenta es monócroma a base de bandas paralelas que delimitan zonas 
decoradas con motivos geométricos. 

La tercera Variante S-A-I//, que sólo documentamos por el momento en Ceal, presenta un 
hombro marcado que separa el cuello del cuerpo semiesférico (Fig. 7, n.Q 4). 

El segundo tipo, S-B, presenta proporciones más esbeltas con el cuerpo de perfil ovoide en el que 
distinguimos dos variantes. La primera S-B-/, presenta el borde exvasado, ligeramente vuelto que, 
tras un leve estrangulamiento, da paso a un cuerpo ovoide, alargado de pie indicado (Fig. 7, núms. 
10 Y 12). Su dispersión se circunscribe al sector oriental de la Cuenca del Guadalquivir, en las 
necrópolis de Fuente Tojar, Almedinilla, Martos (Recio, Fernández-Chicarro, 1959), Villargordo 
(Pereira, 1987), Cástulo (Blázquez, 1975), Puente del Obispo (Hornos, 1984), Toya (Pereira, 1979) y 
Baza (Presedo, 1982), que se fechan a lo largo del siglo IV a.d.C., mientras que los ejemplares más 
tardíos aparecen por el momento en Alhonoz (López Palomo, 1981). Su decoración es monocroma 
con bandas horizontales y paralelas y motivos de tipo geómetrico como sectores de círculos 
concéntricos, ondulados verticales y paralelos y esteliformes. 

La segunda Variante, S-B-//, documentada por el momento en la necrópolis de Baza (Presedo, 
1982), presenta el borde exvasado estrangulado, con un hombro suave o carenado que da paso a un 
cuerpo de perfil ovoide, cuya anchura máxima se localiza en el sector superior del cuerpo (Fig. 7, 
núms. 9 y 11). 

El tercer tipo, S-C, se caracteriza por presentar una tendencia más cerrada que los tipos 
anteriores en el que distinguimos las siguientes variantes: S-C-I de borde exvasado, ligeramente 
vuelto que tras un estrangulamiento, termina en un resalte carenado, da paso a un cuerpo de perfil 
globular cuya anchura máxima se localiza en el sector superior (Fig. 8, n.Q 4). Se documenta entre 
finales del siglo V y mediados del IV en Fuente Tojar (Vaquerizo, 1986), Almedinilla, La Bobadilla 
(Maluquer et alii, 1973), Toya (Pereira, 1979) y Baza (Presedo, 1982). Su decoración es monócroma a 
base de bandas y motivos geométricos salvo los ejemplares de La Bobadilla y Baza, con sistemas 
bícromos y motivos decorativos semejantes. 

La Variante S-C-II desplaza la anchura máxima hacia el sector central del cuerpo (Fig. 8, núms. 
1, 3 y 5). Los ejemplares de esta variante se fechan entre mediados del siglo IV y mediados del m 
a.d.C. en Osuna (Corzo, 1977), Alhonoz (López Palomo, 1981), Puente del Obispo (Hornos, 1984), 
Toya (Pereira, 1979) y Galera (Cabré, Motos, 1920). Su decoración puede ser monócroma a base de 
bandas paralelas, o bícroma con líneas onduladas verticales y ramiformes. 

La última variante, S-C-II/, desplaza su anchura máxima hacia el sector inferior del cuerpo al que 
confiere un pefil piriforme (Fig. 8, núms. 2, 6 y 7). Los ejemplares de esta variante se fechan entre 
mediados del siglo IV y principios del m a.d.C. en Fuente Tojar (Vicent, Marcos, 1983), Mirador de 
Rolando (Arribas, 1967) y Galera (Cabré, Motos, 1920). Presentan una decoración monócroma a 
base de bandas anchas que delimitan zonas decoradas con otros motivos, como escaleriformes, ' 
semicírculos, sectores de círculos y círculos concéntricos. 

El Grupo Formal 6 presenta formas compuestas de tendencia cerrada, cuello· corto y cuerpo de 
perfil glo~ular o bitroncocónico que suelen denomínarse como «vaso bitroncocónico» (Jully, Nords
trom, 1972) y en el que distinguimos los siguientes tipos: 6-A que agruparía aquellos ejemplares que 
presentan un cuerpo de perfil globular en el que señalamos tres variantes: 6-A-1 se caracteriza por 
presentar un cuello corto que da paso a un cuerpo de perfil ovoide o globular, localizándose su 
anchura máxima en el sector central del cuerpo (Fig. 8, núms. 8,9, 10, 11 y 12). Los ejemplares más 
antiguos se fechan en el siglo V en Carmona (Mata Carriazo, Raddatz, 1960), La Guardía (Blanco, 
1959/1960) Cazalilla (López Rozas, 1984), Puente del Obispo (Hornos, 1984) y Toya (Pereira, 1979). 
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FIG. 8.- Grupos Formales 5 y 6. 

1.- Osuna. Variante S-Con. 2.- Granada. Variante S-C-Dl 3.- Toya. Variante S-Con. 4.- Baza. Variante S-C-l5.
Puente tkl Obispo. Variante S-C-ll 6.- Fuente Tajar. Variante S-C-In. 7.- Garera. Variante S-C-In. 8.- Almedinillc 
F~nte Tajar. Variante 6-A-l 9.- Setefilh Variante 6-A-l 10.- Puente tkl Obispo. Variante 6-A-l 11.- Toya. Variant 
6-A-l 12.- Baza. Variante 6-A-l 13.- GranadiL Variante 6-A-n. 14.- La GlUlrdiIL Variante 6-A-n. 15.- Toya. Variant 

6-A-n. 16.- CeaL Variante 6-A-n. 
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La mayor difusión de esta variante se da durante el siglo IV apareciendo en Setefilla (Aubet, 1978), 
Osuna (Corzo, 1977), Ategua (Blanco, 1983), Montoro (Martín de la Cruz, 1979), Almedinilla, Fuente 
Tajar, Cástulo (Blázquez, 1975/1979) Y Baza (Presedo, 1982). Los ejemplares más tardíos aparecen 
en el sector Occidental de la Cuenca en Pajar de Artillo (Luzón, 1973) y Alhonoz (López Palomo, 
1981). Su sistema decorativo es monócromo a base de bandas paralelas, salvo un ejemplar de 
Setefilla que presenta bandas bícromas. 

La Variante 6-A·I1 se caracteriza por situar su anchura máxima en el sector inferior del cuerpo, 
lo que le confiere un perfil piriforme (Fig. 8, núms. 13, 14, 15 Y 16). Aparece en Osuna (Corzo, 1977), 
Granada (Pereira, 1987), La Guardia (Blanco, 1960), Toya (Pereira, 1979), Ceal y Castellar de 
Santiesteban, con una decoración monócroma a base de bandas y motivos geométricos, fechándose 
estos ejemplares en el siglo IV a.d.C. 

La tercera variante, 6-A-III, presenta un cuerpo globular u ovoide, de pequeño tamaño que lleva 
en su sector central dos asas verticales (Fig. 9, núms. 1, 2 y 3), y que aparece en Alhonoz (López 
Palomo, 1981), Estepa (López Palomo, 1979), Almedinilla, Higuerón (Fortea, Bernier, 1970) y Galera 
(Cabré, Motos, 1920). Su decoración es monócroma a base de bandas, reticulados, esteliformes, 
sectores de círculos concéntricos, fechándose entre finales del siglo IV y mediados del siglo ID 
a.d.C., siendo utilizados como vasitos de ofrendas funerarias o exvotos. 

El segundo tipo, 6-B, presenta un cuello corto estrangulado y cuerpo de perfil bitroncocónico en 
el que distinguimos dos variantes: 6-B-I caracterizado por su borde exvasado, cuello estrangulado y 
perfil bitroncocónico marcado (Fig. 9, núms. 4 y 5), que aparece en Fuente Tajar, Toya (Pereira, 
1987), Baza (Presedo, 1982) y Galera (Cabré, Motos, 1920), donde se fecha en el siglo IV salvo un 
ejemplar de Alhonoz (López Palomo, 1981) de cronología más tardía. Su decoración es monocroma 
a base de bandas paralelas y motivos geométricos. 

La segunda variante, 6-B-II, presenta el cuerpo de perfil claramente bitroncocónico marcado por 
una carena, con la mitad superior del cuerpo de perfil convexo y de mayor longitud que la mitad 
inferior de perfil ligeramente cóncavo (Fig. 9, núms. 6, 7, 8 y 9). Fechada en el siglo IV a.d.C., su 
dispersión se centra en la Alta Andalucía en los yacimientos de Almedinilla, Toya (Pereira, 1979), 
Ceal (Femández-Chicarro, 1956) y Castellar de Santiesteban (Bosch, 1915), con un sistema decorativo 
similar a la de la variante anterior. 

El tercer tipo, 6-C, presenta como característica principal el presentar uno o varios resaltes en la 
unión del cuello y el cuerpo, y para el que proponemos tres variantes: la primera de ellas, 6-C-I 
presenta un resalte en el hombro y cuerpo de perfil globular (Fig. 9, núms. 10 y 11). Los ejemplares 
más antiguos aparecen en el Bajo Guadalquivir, en Cerro Macareno (Pellicer et alii, 1983), Carmona 
(Mata Carriazo, Raddatz, 1960) durante el siglo V a.d.C., para aparecer entre el siglo IV en el Sector 
Oriental en La Guardia (Blanco, 1959) y Ceal, mientras que los ejemplares más tardíos se localizan 
en el Sector Occidental en Itálica (Luzón, 1973) y Alhonoz (López Palomo, 1981). 

La segunda variante, 6-C-II, lleva un resalte en el hombro, mientras en el cuerpo presenta un 
perfil claramente bitroncocónico (Fig. 9, nÚIns. 12 y 13). Su dispersión se centra en la Alta Andalucía, 
en Puente del Obispo (Hornos, 1984), Villargordo (Pereira, 1987), Cástulo (Blázquez, 1975) y La 
Guardia (Blanco, 1959) con una cronología del siglo IV a.d.C. ' 

La tercera variante, 6-C-I1l, presenta caracteristicas similares a la 6-A-I1, presentando un pie alto, 
que se documenta en Castellar de Santiesteban y Baza (Presedo, 1982), con unas fechas del siglo IV 
a.d.C. La decoración para las tres variantes es básicamente monócroma a base de bandas paralelas 
y motivos geométricos, salvo el ejemplar de Ceal de la Variante 6-C-I y el de Castellar de Santiesteban 
de la Variante 6-C-ID, que presentan decoración bícroma. 

El Grupo Formal 7 comprende formas compuestas, de tendencia cerrada, borde vuelto y cuerpo 
de perfil esférico, en el que distinguimos dos Tipos: l-A que presenta un borde exvasado, vuelto, el 
cuello corto estrangulado que da paso al cuerpo de perfil esférico (Fig. lO, núms. 1, 2, 3, 4 Y S). Los 
ejemplares encuadrados en este Tipo aparecen ~esde el siglo IV en Galera (Cabré, Motos, 1920), 
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FIG. 9.- Grupo Formal 6. 

J.- Estepa. Variante 6-A-lll 2.- Galera. Variante 6-A-nL 3.- Alhonoz. Variante 6-A-lll 4.- Toya. Variante 6-B-l 5.
JJazp. Variante 6-B-L 6 Y 7.- Almedinilla. Variante 6-B-IL 8.- Cea! Variante 6-B-ll 9.- Toya. Variante 6-B-ll JO.

Cea! Variante 6-C-l J J.- La GuardÚL Variante 6-C-L J2.- Villargordo. 
Variante 6-C-IL 13.- Cdstulo. Variante 6-C-H. 
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FIG. 10.- Grupos Formales 7 y 8. 

J.- Castellar de Santiesteban. Tipo 7-A 2.- Toya. Tipo 7-A 3. - Galera. Tipo 7-A 4.- Almedinilla. Tipo 7-H 5.- Ceal 
Tipo 7-A 6.- Toya. Tipo 8-A 7.- Baza. Tipo 8-A 8 Y 9.- Fuente Tojar. Tipo 8-A. JO.- Bobadilla. Tipo'8-A 
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Ceal, roya (Pereira, 1979), Cástulo (Blázquez, 1975,) Almedinilla, Castellar de Santiesteban (Bosch, 
1915), (Cabré, Lantier, 1917), Higuerón (Fortea, Bemier, 1970) y Montoro (Martín de la Cruz, 1979), 
mientras los ejemplares más tardíos se fechan en el siglo III a.d.C. en Pinos Puente (Molina et alii, 
1981) Y Alhonoz (López Palomo, 1981). 

El segundo tipo, 7-B, es de similares caracteristicas, presentando un cuello más desarrollado de 
perfil acampanado (Fig. 10, n.Q 4), que con una cronología del siglo IV aparece en Galera (Cabré, 
Motos, 1920), roya (Pereira, 1979), Cazalilla (López Rozas, 1984), Almedinilla, Fuente Tojar, Higuerón 
(Fortea, Bemier, 1970) y Montoro (Martín de la Cruz, 1979). 

La decoración de ambos tipos es similar con bandas y motivos geométricos monócromos, 
destacando los ejemplares de Galera del Tipo 7-A con decoración estampillada. 

El Grupo Formal 8 corresponde a formas de tendencia cerrada, borde exvasado, cuello estran
gulado y cuerpo cilíndrico o troncocónico y que habitualmente es designado como «kalathos». 
Presenta 4 Tipos: El primero de ellos, 8-A, presenta un borde exvasado, con cuello de mediado 
desarrollo, separado por un hombro carenado o no del cuerpo. Este presenta perfiles troncocónicos 
o cilíndricos (Fig. 10, nÚIns. 6, 7, 8, 9 y 10). Su área de dispersión se localiza en el Sector Oriental de 
la Cuenca en Cabra (Bosch, 1915), Fuente Tojar (Vicent, Marcos Pous, 1983), Almedinilla, La 
Bobadilla (Maluquer et alü, 1973), Martos, Toya (Pereira, 1979), Baza (Presedo, 1982) y Galera 
(Cabré, Motos, 1920). Su decoración es mayoritariamente monócroma a base de bandas que 
delimitan zonas decoradas con motivos geométricos, destacando el caso de Cabra, cuyo sistema 
decorativo es bícromo. 

El segundo, tipo 8-B, se caracteriza por el borde exvasado, el cuello corto estrangulado, separado 
del cuerpo por un hombro carenado. El cuerpo presenta perfiles cilíndricos o troncocónicos (Fig. 11, 
núms. 1,2,3,4,5 y 6). Los ejemplares más antiguos fechados en la transición del siglo V al IV a.d.C., 
aparecen en los dos extremos de la Cuenca del Guadalquivir en el Cerro Macareno (Pellicer et alii, 
1983) y Cástulo (Blázquez, 1979). A partir del siglo IV, los hallazgos se limitan al Sector Oriental de 
la Cuenca del Guadalquivir, en Montefrio (Tarradell, 1952), Mirador de Rolando (Arribas, 1967), 
Almedinilla, Toya (Pereira, 1979), Ceal y Baza (Presedo, 1982). Su decoración es mayoritariamente 
monócroma siguiendo pautas semejantes al tipo anterior, destacando un ejemplar de Baza con 
motivos en «zig-zag. y «tejadillos» caracteristicos del Sudeste y Valencia (Cuadrado, 1987). 

El tercer tipo, 8-e, se caracteriza por la desaparición del hombro carenado de los tipos anteriores, 
distiguiéndose dos variantes: la primera, 8-C-/, presenta un borde exvasado, con un cuello corto 
estrangulado separado por un suave hombro del cuerpo, que presenta perfiles cilíndricos o tronco
cónicos (Fig. 11, núms, 9, 10, 11 y 12). Su aparición se documenta durante el siglo IV a.d.C. en el 
Sector Oriental de la Cuenca, en Martos (Crespo, 1984), Fuente Tojar, Almedinilla, Toya (Pereira, 
1979), Ceal, Baza (Presedo, 1982) y Galera (Cabré, Motos, 1920). 

La segunda variante, 8-C-l/, presenta el borde de tendencia exvasada que tras un estrangulamiento, 
da paso a un cuerpo de perfil cilíndrico ligeramente convexo (Fig. 11, núms 7 y 8). Los ejemplares 
de esta variante pueden presentar tamaños dispares, destacando el ejemplar de grandes dimensiones 
de Toya (Pereira, 1979). Su cronología es similar a los de la variante 8-C-L apareciendo también en 
Almedinilla, Fuente Tojar, Martos (Recio, 1967), Cástulo (Blázquez, 1979), roya (Pereira, 1979), Ceal, 
Baza (Presedo, 1982) y Galera (Cabré, Motos, 1920). 

La decoración de estas dos variantes es muy similar, monócroma, con badas paralelas que 
delimitan zonas donde aparecen motivos de tipo geométrico destacando el ejemplar de Galera de la 
Variante 8-C-I, que presenta una decoración bicroma 

El último tipo, 8-D, se caracteriza por su semejanza con los ejemplares levantinos, que son 
denominados «sombreros de copas» (Fig. 11, núms. 13 y 14), si bien los ejemplares que aparecen en 
el Sector Oriental -de la Cuenca en Higuerón (Fortea, Bernier, 1970), Cástulo (Blázquez, Valiente, 
1981), Begijar (Bosch, 1915), Ceal y Galera (Cabré, Motos, 1920), presentan motivos geométricos 
monócromos relaciona bies con ejemplares del Sudeste (Cuadrado, 1987). Los ejemplares más tardíos 
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FIG. 11.- Grupo Formal 8. 

1. - Cerro Macareno. Tipo 8-8, 2. - Toya. Tipo 8-B. 3. - Cástulo. Tipo 8-B. 4.- Granada. Tipo 8-B. 5. - &z.a. Tipo 8-8, 6.
CeaL Tipo 8-B. 7.- Cástulo. Variante 8-C-ll. 8.- CeaL Variante 8-C-IL 9.- Martos. Variante 8-C-L la- TO)'Q. Variante 

8-C-L 11.- Almedinilla. Fuente Tojar. Variante 8-C-L 12.- Galera. Variante 8-C-L 13.- Galera. Tipo 8-D. 14.- Osuna. 
TiJlO. 8-D. 
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procedentes de Pinos Puente (Molina et alii, 1981), Andújar (Sotomayor et alii, 1979) y Osuna 
(Corzo, 1977), presentan sin embargo mayores semejanzas con ejemplares levantinos. 

El Grupo Formal 9 acoge ejemplares que reproducen más o menos fielmente formas cerámicas 
de procedencia ática, por tanto el criterio de clasificación va a ser el de distinguir tipos según el 
prototipo imitado y dentro de cada tipo de variantes se definirian según la «fidelidad en la 
imitación» del modelo ático que identifica su tipo. 

El tipo 9-A, corresponde a las imitaciones de la crátera de columnas en el que distinguimos las 
siguientes variantes: 9-A-1, que reproduce fielmente los elementos y proporciones del prototipo ático 
(Ritcher, Milne, 1935), que aparece por el momento en Toya (Pereira, 1979), donde se fecha a finales 
del siglo V ad.C., con restos de pintura rojiza (Fig. 12, n.1I 5). 

La variante 9-A-ll mantiene los elementos morfológicos del modelo ático si bien su sistema de 
proporciones es más esbelto (Fig. 12, nÚffis. 6, 7 Y 8), presentando una decoración monocroma a 
base de bandas paralelas y motivos geométricos. Se documenta su aparición en Almedinilla (Mon
teagudo, 1953), Toya (Pereira, 1979), Gor (Pereira, Sánchez, 1985), Baza (Presedo, 1982) y Galera 
(Cal]ré, Motos, 1920) en el Sector Oriental de la Cuenca, con una cronología del siglo IV a.d.C. 

La variante 9-A-lll se caracteriza por la ausencia de columnas, recibiendo la denominación de 
«crateriformes», apareciendo en Toya (Pereira, 1979) y La Bobadilla (Maluquer et alii, 1973), con 
una decoración monocroma de bandas paralelas (Fig. 12, n.1I 9). 

El tipo 9-B corresponde a las imitaciones de crátera campanas áticas que durante el siglo IV 
a.d.C., será uno de los recipientes más apreciados por las comunidades indígenas de la Península 
Ibérica Dentro de este Tipo distinguimos las siguientes Variantes: 9-B-1 que reproduce los elementos 
y proporciones del modelo ático (Ritcher, Milne, 1935) (Fig. 12, n.1I 1) y que aparece en Toya 
(Pereira, 1979), con restos de pintura rojiza y una fecha del siglo IV a.d.C. La variante 9-B-1I 
presenta una transformación de las proporciones así como la ausencia de asas, y que aparece en 
Almedinilla (Monteagudo, 1953), Ceal (Femández-Chicarro, 1956), Gor (Pereira, Sánchez, 1985) y 
Baza (presedo, 1982), que se fecha en tomo al siglo IV ad.C. y con una fecha más tardía en Toya 
(Pereira, 1979) y Ceal (Fig. 12, nÚIDs. 2, 3 Y 4). Presenta una decoración monocroma a base de 
bandas y motivos geométricos. 

El tipo 9-C está representado por los ejemplares de Toya (Pereira, Sánchez 1985) y Giribayle que 
reproducen la morfología de un pyxis, que se fecharla en la segunda mitad del siglo IV a.d.C. (Fig. 
13, n.o 6). 

El tipo 9-D esta representado por el ejemplar de Mirador de Rolando (Arribas, 1967) que imita 
una lekythos ática, que se fecha en el siglo IV a.d.C. (Fig. 13, n.1I 5). 

Por último, el tipo 9-E que presenta corno elemento distintivo un «asa de cestéllt. Se le considera 
una imitación de las «sítulas» suritálicas (Fig. 13, n.O 7), si bien los ejemplares de Cazalilla (López 
Rozas, 1984), Cástulo (Blázquez et alii, 1979) Y Colina de Los Quemados (Luzón, Ruiz, 1973) se 
fechan entre el siglo VI y el V a.d.C., con lo que la relación con los ejemplares suritálicos no parece 
muy clara 

El Grupo Formal 10 comprende una serie de ejemplares que presentan un borde de tendencia 
exvasada, con el cuello corto, separado por un hombro carenado del cuerpo, de perfil cilíndrico y 
paredes ligeramente convexas con el pie indicado y el fondo hundido. Sobre el hombro aparecen, o 
dos mamelones prismáticos perforados, o dos asas verticales u horizontales. Su decoración es 
monócroma a base de bandas horizontales y paralelas que delimitan una serie de zonas decoradas 
con motivos de tipo geométrico (Fig. 13, n.Q 4). La dispersión de estos ejemplares se circunscribe a 
los yacimientos de Almedinilla, Fuente Tojar (Vicent, Marcos Pous, 1983) y Toya (Pereira, 1979) a 
los que habría que añaélir el ejemplar sin procedencia que se conserva en el museo de Jaén. 
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J.- Toya. Variante 9-B-l 2.- Gor. Variante 9-8-/l 3.- BtwL Variante 9-B-/l 4.- CeaL Variante 9-8-8. 5.-Toya. Variante 
9-A-l 6.- Almedinil14 Variante 9-A-/l 7 Y 8.- Balflo Variante 9-A-/l 9.- &badü14 Variante 9-A-//l . 
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El Grupo Formal 11 presenta formas compuestas de tendencia cerrada, borde entrante o vuelto 
que, tras un estrangulamiento, da paso a un cuerpo de perfil cilíndrico, que suelen recibir la 
denominación de «toneles» o «tinajas» y en las que distinguimos dos tipos: el primero de ellos, 11-A, 
agrupa ejemplares de gran tamaño, con asas verticales en el sector superior del cuerpo, con el pie 
sin indicar y base plana (Fig. 13, núms. 1 y 3), Y que aparecen en Almedinilla (Engel, París, 1906), 
Santo Tomé, Ceal, Martos (Pereira, 1987) y Toya (Pereira, 1979). Su decoración es monócroma a 
base de bandas horizontales que delimitan anchas zonas decoradas exclusivamente con semicírculos 
concéntricos y ondulados verticales y paralelos, o motivos combinados de ambos. La cronología de 
este tipo se centra entre el siglo IV y principios del ID a.d.C., similar a la de sus paralelos en el 
Sudeste. 

El tipo 11-B corresponde a un ejemplar de pequeño tamaño, borde entrante, hombro redondeado 
de donde arrancan dos asas verticales. El cuerpo es cilíndrico con la base convexa (Fig. 13, n.!! 2). 
Su decoración es monocroma a base de bandas que delimitan zonas decoradas con semicírculos 
concétricos. Sólo conocemos un ejemplar procedente de Villargordo (Pereira, 1987), fechado en el 
siglo IV ad.C. y cuyo único paralelo procede de la Serreta (Visedo, 1923). 

Iil Grupo Formal 12 comprende ejemplares de pequeño tamaño, con el cuello acampanado y 
cuerpo de perfil globular con el pie indicado y ligeramente moldurado (Fig. 14, núms. 13, 14 Y 15). 
Su dispersión se concentra en los dos sectores de la Cuenca, en el Oriental donde con una fecha 
entre el siglo IV y el ID a.d.C., aparecen en las Casillas de Martos (Maluquer, 1984), Cástula 
(Blázquez, 1975), Ceal (Femández-Chicarro, 1956) Y Galera (Cabré, Motos, 1920). Su decoración es 
monócroma a base de grupos de bandas paralelas, complementadas con motivos de tipo vegetal en 
el caso de los ejemplares de Galera. Los ejemplares documentados en el sector occidental, se fecha 
en el siglo ID a.d.C., y aparecen en Itálica (Luzón, 1973) y Alhonoz (López Palomo, 1981), donde 
destacan los ejemplares que presentan un par de asas en el sector central del cuerpo, con decoración 
de bandas bícromas. 

El Grupo Formal 13 presenta ejemplares de pequeño tamaño, de forma compuesta, tendencia 
cerrada, y cuerpo de perfil globular o bitroncocónico, en el que distinguimos dos tipos: el primero 
de ellos, J3-A, se caracteriza por su borde redondeado de tendencia exvasada, que tras un estrangu
lamiento, da paso a un cuerpo globular o de perfil bitroncocónico, por lo general carenado que 
suele recibir la denominación de «tintero~ o «vasito tintero~, y en el que distinguimos las siguientes 
variantes: J3-A-1, de borde exvasado y redondeado y cuerpo de perfil bitroncocónico carenado (Fig. 
14, nÚJns, 6 y 7) que se fecha entre el siglo IV y el ID a.d.C., concentrándose los hallazgos en el 
sector oriental de la Cuenca en Fuente Tojar, Almedinilla, Martas (Maluquer, 1984), La Bobadilla 
(Maluquer et alli, 1973), Puente del Obispo (Hornos, 1984), Ubeda (Bosch, 1919), Toya (Pereira, 
1979), Cazorla (Bosch, 1915) Ceal, Baza (Presedo, 1982) y Galera (Cabré, Motos, 1920), mientras que 
en el Bajo Guadalquivir son más escasos, apareciendo en Carmona (Pellicer, Amores, 1985) e Itálica 
(Luzón, 1973). Su decoración es monócroma a base de anchas bandas paralelas. 

La segunda variante, J3-A-II, presenta la boca más ancha que la variante anterior y asas de 
estribo en el sector superior del cuerpo. Sólo conocemos por el momento, un ejemplar de Ceal 
(Blanco, 1963), que se fecha en el siglo IV ad.C. con decoración monócroma a base de bandas 

. paralelas y puntos (Fig. 14, n.!! 10). 
La tercera variante, J3-A-lH, se caracteriza por el cuerpo de perfil ovoide, que aparece en el 

Mirador de Rolando (Arribas, 1961), con un pie alto macizo y en Cástulo (Blázquez, 1975), fechándose 
en el siglo IV ad.C., y con una decoración monócroma de bandas paralelas (Fig. 14, nÚIns. 8 y 11). 

Una última variante, J3-A-IY, para un ejemplar procedente de Baza (Presedo, 1982), que se 
caracteriza por el perfil del cuerpo bitroncocónico, cuya mitad inferior presenta un perfil marcada
mente convexo, con una decoración monócroma de bandas paralelas. 



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es

LA CERAMICA mERICA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. l PROPUESTA DE CLASIFICACION 165 

2 

e [A l 

3 

• 5 

, 
7 
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El tipo 13-8 corresponde a ejemplares que presentan un cuerpo globular de perfil esférico con 
un cuello corto en el que distinguimos dos variantes: La 13-8-1 de cuerpo esférico y cuello corto 
estrecho. Presenta una decoración monócroma a base de bandas horizontales en los ejemplares de 
Martos (Maluquer, 1984), Almedinilla y Fuente Tojar, que se fecha entre finales del siglo V y finales 
del IV ad.C. 

La segunda variante, 13-8-11, presenta un cuerpo de perfil esférico y el cuello más corto y ancho 
que la variante anterior. Aparece en el Cerro Macareno (Pellicer et alli, 1983) y en Santaella (López 
Palomo, 1979), presentando una decoración monócroma o bícroma, a base de bandas paralelas. 

El Grupo Formal 14 presenta ejemplares de forma compuesta y tendencia abierta, con un 
asidero que son denominados «tapaderas» y que agrupamos en dos tipos: el 14-A de borde apuntado, 
cuerpo semiesférico, rematado por un asa en forma de disco (Fig. 14, n.o 3). 

Por el momento sólo conocemos un ejemplar procedente de Baza (Presedo, 1982), donde se 
fecha en el siglo IV a.d.C. 

El tipo 14-B presenta un borde redondeado de tendencia recta, el cuerpo tras una inflexión 
presenta un perfil semiesférico rematado por un asidero de perfil cilíndrico (Fig. 14, núms. 4 y 5). 
Aparece este tipo en el sector oriental de la Cuenca en las necrópolis de Galera (Cabré, Motos, 1920) 
y Ceal (Fernández-Chicarro, 1956), con una fecha del siglo IV a.d.C., mientras que con una fecha 
algo más tardía aparece en el sector occidental de la Cuenca en Itálica (Luzón, 1973). 

La decoración es monócroma a base de bandas horizontales complementadas con sectores de 
círculos concéntricos y serie de puntos. 

El Grupo Formal 15 está constituido por ejemplares de forma compuesta, tendencia abierta y 
con pie alto que suelen recibir la denominación de «copas» y que encuadramos en dos tipos: 

FJ primer tipo. 15-A. presenta un borde exvasado. redondeado-apuntado. El cuerpo de perfil 
carenado termina en un pie alto de perfil cilíndrico o ligeramente acampanado con el fondo 
hundido. Los hallazgos de este tipo se concentran en el sector oriental de la Cuenca en Castellar de 
Santiesteban (Bosch. 1915), Ceal y Baza (Presedo, 1982) (Fig. 14, n.o 1). Su decoración en monocroma 
a base de grupos de bandas paralelas. pudiendo fecharse estos ejemplares en el siglo IV a.d.C. 

Al segundo tipo, 15-8, corresponden ejemplares de borde exvasado y cuerpo de perfil semiesférico, 
terminado en un pie alto de perfil acampanado (Fig. 14, n.o 12), que aparecen en Galera (Cabré, 
Motos, 1920), Almedinilla, Fuente Tojar y Alhonoz (López Palomo, 1981). La decoración de estos 
ejemplares es monocroma a base de bandas paralelas y franjas anchas. destacando el ejemplar 
procedente del Alhonoz con una decoración plástica de aves en el pie del mismo. Su cronología 
para este tipo oscilaria entre medíados del siglo IV y principios del siglo ID a.d.C. 

El Grupo Formal 16 está constituido por ejemplares de forma simple o en ocasiones compuesta 
de tendencia abierta. que reciben la denominación de «cuencos» en el que distinguimos los siguientes 
tipos: 

El tipo 16-A, que presenta el borde de tendencia exvasada, el cuerpo de perfil carenado con el 
pie indicado y el fondo hundido (Fig. 15. nÚffis. 1, 2 Y 3). Los prototipos de este tipo se pueden 
rastrear en el horizonte del Bronce Final. apareciendo los ejemplares más antiguos en Setefilla 
(Pereira, 1987) y Cazalilla (López Rozas. 1984). fechándose en el siglo VI ad.C., y algo más tarde en 
el Cerro Macareno (Pellicer et alü, 1983) Y Cástulo (Arribas et alli, 1968) documentándose los 
ejemplares más tardíos en Alhonoz (López Palomo. 1979). La decoración es monócroma a base de 
bandas. siendo bícroma en los ejemplares más antiguos de Setefilla. 

FJ tipo 16-B presenta un borde de tendencia ligeramente entrante, de labio redondeado engrosado, 
cuerpo de perfil semiesférico y pie indicado (Fig. 15. núms. 4, S Y 6). La cronología de estos 
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. FIG. 14.- Grupos Formales 12,13,14 Y 15. 

1.- Ba1lL Tipo 15-A 2- Galera. Tipo 15-B 3.- Ba1lL Tipo 14-A 4.- Itálica. Tipo 14-B. 5.- Galera. Tipo 14-B. 6.
Carmona. Variante 13-A-l 7.- Galera. Variante 13-A-L 8.- Cástula. Variante 13-A-I/l. 9.. Ba1IL Variante 13-A-IV. 10.

CeaL Variante 13-A-IL 11.- Granada. Variante 13-A-IIL 12- Almedinilla. Variante 13-B-L 13 Y 14 Galera.- Tipo J2-A 
15.- Alhonol, Tipo 12-B. 
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FIG. 15.- Grupo Formal 16. 

1.-&tefilh Tipo 16-A 2- Cazalilh Tipo 16-A J.- OIstulo. Tipo 16-A 4.- Colina de los Quemados. Tipo 16-8 5.- La 
Guardia. Tipo 16-8 6.- Prunte tkl Obispo. Tipo 16-8 7.- &tefill4 Variante 16-C-L 8.- Cástulo. Variante J6-C-L 9.
Cerro Macareno. Variante 16-C-L 10.- Montoro. Variante J6-C-lL 11.- Baza. Variante 16-C-ID. 12- CeaL Variante 16-

C-II 13.- CeaL Tipo 16-D. 14.- Baza. Tipo 16-D. 



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es

LA CERAMICA IBERICA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR 1. PROPUESTA DE CLASIFICACION 169 

ejemplares está comprendida entre los siglos VI y V a.d.C., que aparecen en Setefilla (Pereira, 1987), 
Cerro Macareno (Pellicer et alli, 1983), Colina de los Quemados (Luzón, Ruiz, 1973), Ategua (Blanco, 
1983), La Guardia (Blanco, 1959) y Puente del Obispo (Hornos, 1984). Su sistema decorativo es 
semejante al del tipo anterior, salvo el ejemplar de La Guardia que presenta bicromía. 

El tipo 16-C se caracteriza por su cuerpo de perfil parabólico en el que distinguimos las 
siguientes variantes: 16-C-J esta variante presenta el borde exvasado y cuerpo de perfil parabólico 
con el pie indicado (Fig. 15, núms. 7, 8 Y 9), que aparece desde principios del siglo V en Setefilla 
(Pereira, 1987), Carmona (Pellicer, Amores, 1985), Cerro Macareno (Pellicer et alii, 1983), Castellares 
(López Palomo, 1983), Alcolea del Río (Ponsich, 1974), Osuna (Corzo, 1977) y Cástulo, mientras que 
los ejemplares más tardíos se fechan en el siglo m en Pajar de Artillo (Luzón, 1973). 

La variante 16-C-Il presenta ejemplares con el borde de tendencia recta que, tras una inflexión, 
da paso al cuerpo de perfil parabólico con el pie indicado (Fig. 15, núms. 10 y 12). Los ejemplares 
más antiguos aparecen en Ategua (Blanco, 1983) en la transición del siglo VI al V a.d.C., concentrán
dose a partir del siglo IV a.d.C. en el sector oriental de la Cuenca, en Montoro (Martín de la Cruz, 
1979), Ceal y Baza (Presedo, 1982). 

La variante 16-C-JlJ corresponde a un ejemplar de borde exvasado y cuerpo de perfil parabólico 
de mayor altura que los ejemplares de las otras variantes (Fig. 15, n.a 11), que se ha documentado 
en Baza (Presedo, 1982). 

El sistema decorativo mayoritario de estas tres variantes es monócromo, a base de bandas 
paralelas destacando el uso de motivos geométricos en la variante 16-C-m y en el ejemplar de Ceal 
de la variante 16-C-ll. 

El tipo 16-D presenta ejemplares de borde ligeramente exvasado, cuerpo semiesférico y pie 
marcado sobre elevado de fondo hundido o plano (Fig. 15, núms. 13 y 14). Su desarrollo se centra 
entre los siglos IV y m a.d.C., apareciendo en Baza (Presedo, 1982), Ceal, Castellar de Santiesteban 
(Bosch, 191 S), Higuerón (Fortea, Bernier, 1970) y Osuna (Corzo, 1977), apareciendo los ejemplares 
más tardíos en Itálica (Luzón, 1973) y Alhonoz (López Palomo, 1981). Su sistema decorativo es 
monócromo a base de bandas paralelas. 

El Grupo Formal 17 comprende ejemplares de forma simple o compuesta de tendencia abierta, 
lomo del borde más o menos ancho y perfil simple o compuesto que suelen recibir la denominación 
de «platos,., y en el que distiguimos los siguientes tipos: l7-A, que presenta el lomo del borde más o 
menos desarrollado, cuerpo de perfil semiesférico y pie sin indicar que se fecha en el siglo VI a.d.C., 
y puede presentar decoración monócroma o bícroma, documentándose su aparición en Alhonoz 
(López Palomo, 1981) y Cerro de la Mora (Carrasco et aJii, 1981). 

El tipo l7-B presenta además del lomo del borde ancho, el perfil compuesto pudiendo distinguirse 
tres variantes: l7-B·/, que presenta el perfil del cuerpo ligeramente carenado (Fig. 16, núms. 2, 3 y 
4), se documenta a mediados del siglo V a.d.C. en el Cerro Macareno (Pellicer et alli, 1983) Y durante 
el siglo IV, apareciendo también en La Bobadilla (Maluquer et alli, 1973). 

La segunda variante, 17-B·l/, presenta un cuerpo de perfil en «ese» con el pie indicado (Fig. 16, 
núms. 5 y 6), que se documenta a lo largo del siglo IV a.d.C. en Osuna (Corzo, 1977), Colina de los 
Quemados (Luzón, Ruiz, 1973), Pinos Puente (Molina et alli, 1981), Almedinilla y Galera (Cabré, 
Motos, 1920). Los ejemplares más tardíos aparecen en Itálica (Luzón, 1973) y Alhonoz (López 
Palomo, 1981). Su decoración es mayoritariamente monócroma a base de bandas paralelas. 

La tercera variante, 17-B-IJ/, se caracteriza por el perfil del cuerpo con una inflexión o carena 
muy marcada, presentando algún ejemplar el borde vuelto (Fig. 16, núms. 7, 8 y 9). Se fecha 
durante el siglo IV ad.C., apareciendo en Martos (Maluquer, 1984), con un caso más tardío en 
Alhonoz (López Palomo 1981). 

El tipo 17-C presenta ejemplares con el lomo del borde más o menos ancho, cuerpo de perfil 
semiesférico y pie indicado (Fig. 16, núms. 10, 11, 12, 13 y 14), que aparecen durante el siglo IV en 
Martos (Maluquer, 1984), La Bobadilla (Maluquer, 1973), Ceal y Baza (Presedo, 1982). Su decoración 
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es mayoritariamente monócroma a base de bandas paralelas que aparecen complementadas por 
motivos de tipo geométrico. 

Por último, el tipo 17-D correspode a ejemplares de borde muy ancho y cuerpo troncocónico con 
el pie sin indicar con el fondo hundido (Fig. 16, n.!! 15). Aparece en Martos (Maluquer, 1984) y en 
Baza (Presedo, 1982) con una cronología del siglo IV a.d.C., con una decoración monócroma a base 
de bandas paralelas. 
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