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Primeros resultados del 
estudio del taller anfórico 
de la Gran Via - Can 
Ferrerons (Premià de Mar, 
Barcelona)

El extenso yacimiento romano de la Gran Via - Can 
Ferrerons se ha ido conociendo de forma muy par-
cial desde el año 1969, en la época en que empezaba 
a urbanizarse este sector de Premià de Mar, campos 
de cultivo hasta entonces. En lo que es ahora el nú-
mero 229 de la Gran Via de Lluís Companys se des-
cubrieron los restos de lo que se interpretó como la 
parte noble de una villa romana, formados por una 
habitación de 8,2 por 5,3 m pavimentada con un 
mosaico, así como otras evidencias que documen-
taban una ocupación entre la época de Augusto y 
el Bajo Imperio (Barral, 1978, núm. 57; Prevosti, 
1981, 128-132, fig. 57). 

Al irse urbanizando el sector, sobre todo entre 
finales de la década de 1960 y finales de la de 1970, 
las leyes patrimoniales del momento no permitieron 
la correcta documentación de los hallazgos que se 
iban produciendo, que de este modo fueron mayo-
ritariamente destruidos, caso de los del Mas Foixà y 
Vallpremià. Nos estamos refiriendo a una zona que 
en la actualidad se encuentra totalmente urbanizada, 
donde al realizar obras se van encontrando siempre 
restos de época romana, como ha sucedido durante 
la primavera de este mismo año 2015, cuando du-
rante unas obras de reforma en la calle Gran Via de 
Lluís Companys han aparecido nuevos restos (Coll, 
2015). Consideramos que el yacimiento ocupa una 
zona de unas 5,5 ha (fig. 1). Se encuentra situado 
de forma equidistante a unos 500 metros, tanto del 
mar como de la antigua Vía Augusta, y a unos 20 
km al norte de la actual Barcelona.

Las posteriores intervenciones arqueológicas en 
la zona no han hecho sino confirmar la cronología 
inicial del yacimiento en época de Augusto, así como 

su pervivencia hasta el siglo vi d. C., especialmente 
la del Colector, que fue la primera hecha de forma 
científica (Bosch et al., 2000; Coll, 2004, 261-271; 
Carbonell, 2009). Entre los espacios conocidos de 
este gran yacimiento, destaca el edificio octogonal, 
excavado entre los años 2000 y 2008, actualmente 
en curso de revisión (Bosch et al., 2005, 167-188; 
Coll, 2004, 260-271; Coll, 2009; Font, 2013; Pu-
che et al. 2015). En cualquier caso, el estudio de los 
materiales procedentes de las excavaciones realizadas 
en la zona de la plaza del Doctor Ferran, en los años 
2002 y 2006, ha abierto un nuevo panorama, que 
nos obliga a replantear el yacimiento.

LAS INTERVENCIONES EN LA PLAZA DEL 
DOCTOR FERRAN

En el año 2002, con motivo de unas obras, la 
empresa Actium SCP realizó una intervención ar-
queológica en un solar destinado a la construcción, 
en aplicación del por entonces vigente Plan Especial 
de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Am-
biental e Histórico de Premià de Mar, que quedó 
inacabada por motivos de seguridad (Quadrada, 
2002). En 2006 la misma empresa continuó esta in-
tervención por la parte sudoeste. Los resultados de 
ambas campañas sacaron a la luz tres fases de ocu-
pación romanas (Carbonell, 2006; Carbonell, 2009, 
139-154), que resumimos a continuación:

Primera fase. Se documentaron una serie de re-
cortes en el subsuelo geológico, entre los que ha-
bía una veintena de agujeros de poste que podrían 
corresponder a una cabaña. Dichos agujeros recor-
taban la UE 286, que ha proporcionado material 
ibérico abundante, además de dolia y elementos 
constructivos romanos como tegulae e imbrices. Se 
interpretan como anteriores a la fase correspondien-
te al edificio rústico y no se les atribuye una cro-
nología precisa, aunque se datan en el ibérico final 
(Carbonell, 2009, 141-142). 
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Figura 1. Situación del yacimiento y hallazgos.
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Segunda fase. Se pudo excavar parcialmente un 
edificio rústico, probablemente perteneciente a un 
cercano alfar, del cual se ha descubierto el ángulo 
en L de un recinto porticado con patio central, en 
un espacio de unos 914 m2. El ala noroeste del edi-
ficio parece haber sido ocupada por una batería de 
habitaciones, mientras que el ala nordeste sería un 
porticado, del cual se hallaron los basamentos per-
tenecientes a cinco pilares, separados a distancias re-
gulares de 10 pies (2,95 m). En el exterior también 
fueron localizadas diversas estructuras. A grandes 
rasgos, se han podido concretar tres subfases de ac-
tividades. La primera consiste en la construcción y 
funcionamiento del edificio de trabajo, con muros 
de piedra seca. La datación, en función de los ma-
teriales de las estructuras negativas amortizadas por 
su construcción, se sitúa en torno al cambio de era 
(Carbonell, 2009, 142-145). 

La segunda subfase tuvo lugar después del re-
llenado de todo el espacio con un estrato de tierras 
(UE 51), que elevó la cota de circulación entre 30 y 
40 cm, fechada a mediados del siglo i d. C. De esta 
subfase, resulta del máximo interés una alineación de 
ánforas Pascual 1 clavadas en tierra cabeza abajo, in-
vertidas, que forman ángulo, y que siguen la misma 
orientación de los muros. Había 16 ánforas en una 
trinchera de 6 m de largo, y 21 más en otra trinchera 
de 7 m. También se evidenciaron dos pozos, cuya ex-
cavación no pudo finalizarse por falta de condiciones 
de seguridad (Carbonell, 2009, 145-147).

La tercera subfase amortiza elementos de la fase 
anterior, como por ejemplo estructuras de combus-
tión y los pozos, y crea otros nuevos, con nuevos 
muros de subdivisión del espaciado interior del edi-
ficio. Por encima, en el último nivel de uso, en la in-
tervención del año 2002 se había excavado la tumba 
(UE 1175) de un individuo joven, en forma de cista, 
que el estudio antropológico ha revelado muy dete-
riorado. Esta subfase se fecha entre finales del siglo 
i e inicios del ii d. C. (Carbonell, 2009, 147-149).

Quadrada (2002) había avanzado una cronolo-
gía de finales del siglo i a. C. a tercer cuarto del siglo 
i d. C. para esta segunda fase, a pesar de que no 
hacía la distinción de las tres subfases. Interpretaba 
el edificio como un recinto destinado a actividades 
productivas, donde la gran abundancia de ánforas 
Pascual 1 y Dressel 2-3 le hacían pensar en la vincu-
lación de estas con la producción de vino. 

Tercera fase. Por encima de los estratos de la se-
gunda fase se excavó un nivel de arenas que cubría 
todas las estructuras del yacimiento, amortizándo-
las. Este nivel se fecha en la primera mitad del siglo 
ii d. C. y se interpreta como la conversión del espa-
cio en un campo de cultivo, con numerosas rasas y 
un posible drenaje.

ESTUDIO DE LOS MATERIALES Y DE LAS 
INTERVENCIONES

Desde el Museu de l’Estampació de Premià 
de Mar, en colaboración con el Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, se pretende proceder a la re-
dacción de la memoria científica final, que abarque 
todos los aspectos conocidos del yacimiento de la 
Gran Via - Can Ferrerons. Y dado que de la inter-
vención arqueológica del año 2002 solamente existe 
un informe preliminar, sin la descripción de las UE 
excavadas, y a pesar de disponer de la memoria de 
la intervención de 2006, se optó por efectuar el es-
tudio de los materiales en base a una somera lista 
de UE facilitada por el propio director de la excava-
ción.4 Teniendo en cuenta el interés de estos mate-
riales, se ha decidido también incluir los exhumados 
en el año 2006, para de este modo tener una visión 
completa de todo el material mueble de este sector 
del yacimiento. Dicho estudio no se halla aún fina-
lizado en el momento de redactar estas líneas, pero 
ya ha proporcionado nuevos elementos de discusión 
sobre diversos aspectos del yacimiento. En cualquier 
caso, las conclusiones que aportamos seguidamente 
deben considerarse provisionales, a la espera de po-
der finalizarlo. 

Lo primero que llama la atención, y que ha pa-
sado desapercibido tanto en la intervención del año 
2002 como en la del 2006, es la existencia de un 
pequeño pero significativo lote de cerámica hecha a 
mano que no presenta rodamiento, y que por tanto 
ha de considerarse del lugar o de procedencia muy 
próxima. Cronológicamente, nos llevaría a un mo-
mento situable entre el bronce final III y la primera 
edad del hierro. Hallamos formas tan típicas como 
la cazuela de borde biselado (GV-SR-02-1121-2, 
fig. 2), la escudilla bitroncocónica (JV148-06-03-
272, fig. 2), a veces decorada (GV-SR-02-1040-R5, 
fig. 2), la olla con soportes (JV148-06-51-R2, fig. 
2) o los grandes envases de almacenaje (JV148-06-
51-181, fig. 2), indicativos de un hábitat más o 
menos estable en el sector. Las decoraciones son las 
típicas del período, como por ejemplo los acanala-
dos, tanto en la pared interna de los vasos (GV-SR-
02-1172-R1, fig. 2) como en la externa (JV148-
06-51-04). No faltan las incisiones oblicuas bajo el 
labio (JV148-06-51-R2), las digitaciones, bien en 
la pared (GV-SR-02-1040-R5, fig. 2) o encima del 
labio (JV148-06-51-181, fig. 2), o las líneas incisas 

4. Agradecemos a Roger Quadrada el habernos facilitado 
la lista de unidades estratigráficas de la intervención del 
año 2002. También agradecemos, a él y a la empresa Ac-
tium SCP, el habernos facilitado la documentación que 
sobre esta obraba en su poder. 
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verticales en zigzag (GV-SR-02-1042-R-94, fig. 2), 
en este caso con paralelos, por ejemplo en el ya-
cimiento pastoril de La Mussara, en las montañas 
de Prades (Rovira y Santacana, 1982, 72, fig. 41, 
segunda hilera a la derecha). Materiales todos ellos 
paralelizables con los de yacimientos como el rela-
tivamente próximo de Can Roqueta, en Sabadell 
(González et al., 1999, 89-148; Carlús et al., 2007, 
82-96), los de la comarca gerundense del Empordà 
(Pons, 1984), u otros hallados también en Premià 
de Mar, caso de la cercana plaza de los Països Cata-
lans (Coll, 2013).

En el estado actual de nuestros conocimientos, 
ignoramos si se trata de un asentamiento prehistó-
rico destruido ya en época antigua. Esta opción nos 
parece hoy por hoy la más probable si tenemos en 
cuenta que recortaban la UE-286, con mucho ma-
terial de época romano-republicana, como ya se ha 
explicado más arriba. 

Dejando de lado una ocupación más o menos 
anecdótica durante el bronce final - primera edad 
del hierro, la cronología inicial del yacimiento de la 
Gran Via - Can Ferrerons debe ser revisada como 
consecuencia de la abundante presencia de mate-
rial romano-republicano. Así, se ha documentado la 
campaniense A y la campaniense A tardía en los es-
tratos 1001, 1003, 1024, 1034, 1042, 1042 ámbito 
1, 1042 ámbito 5, 1052, 1056, 1058, 1091, 1105, 
1114 y 1148. Por lo que se refiere a las formas, se 
documentan una posible Lamb. 5 y la Lamb. 27 en 
campaniense A; la campaniense A tardía solamente ha 
proporcionado un ejemplar de la forma Lamb. 8 Bc. 

La campaniense B de Cales resulta más abun-
dante, y se encuentra en los estratos 1001, 1001 
ámbitos 4-6, 1003, 1032, 1042, 1042 ámbito 1, 
1042 ámbito 2, 1091, 1114, 1155, 1169, 1173, 
1201 y 1219. Las formas evidenciadas son las 
Lamb. 1, Lamb. 5, Lamb. 7, Lamb. 8b, Lamb. 36, 
Morel 2614, y quizá las Lamb. 8 y Lamb. 9. Las 
formas son casi siempre las características de la últi-
ma época de ambas producciones, es decir, del siglo 
i a. C. También se documenta la presencia, muy 
minoritaria, de imitaciones de cerámica de barniz 
negro del tipo Madà, que pueden fecharse hacia 
el 60-40 a. C. (Pujol et al., 1996-1997, 352-356). 
Hay que decir que en estos mismos estratos, y en 
otros, también han ido apareciendo ánforas itálicas 
del tipo Dr. 1, ánforas ebusitanas (PE-17), cerámica 
común itálica, cerámica gris de tipo ampuritano, 
alguna ibérica de engobe blanco, cerámica de pa-
redes finas, y sobre todo una gran abundancia de 
cerámica común ibérica, a mano y a torno, entre 
la que destacamos algunos fragmentos de ánfora 
claramente pasados de cocción, posiblemente ela-
boradas in situ. 

EL TALLER DE ÁNFORAS DE LA GRAN VIA - CAN 
FERRERONS

En prácticamente todos los estratos estudiados 
hasta el momento, tanto de la intervención del 2002 
como de la del 2006, el ánfora layetana es el elemen-
to predominante entre los materiales estudiados, lo 
que indica claramente que se trata de un área de tra-
bajo de un alfar. Confirma este dato también el he-
cho de que se identifican abundantes fragmentos de 
desechos de horno, tanto de ánforas excesivamente 
cocidas como de otras casi crudas, con las arcillas 
resquebrajadas. Por supuesto, se documentan las 
mismas características en elementos de cerámica co-
mún romana, de cerámica de cocina y de material 
constructivo, aunque en menor cantidad. Además 
se han encontrado fragmentos de pared de horno 
y/o escoria de horno. Pero del mismo modo tam-
bién hay que decir que en ningún momento se ha 
llegado a excavar directamente ningún horno ni es-
combrera. La mayor parte de este material, utilizado 
en rellenos y construcciones, debe de provenir de 
una muy cercana área de cochura, que hoy por hoy 
no ha sido localizada. 

Como producción anfórica layetana, la prime-
ra forma detectada en la figlina es la Dr. 1 citerior, 
que inicia su elaboración hacia principios del siglo i 
a. C. según la mayoría de autores (Miró, 1988, 189; 
Olesti 1996-1997; López y Martín, 2006, 445-448; 
Dell’Amico y Pallarès, 2007, 67, 119; López y Mar-
tín, 2008, 42; López, 2009, 84; Járrega, 2015, 78), 
o incluso un poco antes (Martínez y Revilla, 2005, 
297; Berni y Miró, 2013, 64-65). De esta forma 
poseemos algunos ejemplares, tanto de bordes (GV-
SR-02-1001-R51, GV-SR-02-1042-R43 y GV-SR-
02-1105-R33, fig. 3) como de espaldas carenadas 
con arranque de asa (GV-SR-02-1034-R22, fig. 3). 
En cualquier caso, ninguno de ellos presenta falta 
o exceso de cocción, por lo que estamos a la espera 
de los resultados de un análisis arqueométrico que 
confirme (o no) la elaboración de estos envases en 
nuestro alfar. 

Por contra tenemos atestiguada la elaboración 
de la forma Tarraconense 1, como mínimo del tipo 
tarraconense 1E, con una pieza claramente pasada 
de cocción (GV-SR-02-1001-184, fig. 3) y otra sin 
defectos, muy próxima ya al tipo Pascual 1 (GV-SR-
02-1155-R11, fig. 3). Se documenta asimismo la 
Tarraconense 1D (GV-SR-02-1001-179, fig. 3), y la 
Tarraconense 1B con dudas (GV-SR-02-1105-R69, 
fig. 3). Algunos fragmentos, dada la ausencia de 
boca, resultan más difíciles de atribuir a una varian-
te concreta del tipo (GV-SR-02-1056-7, fig. 4). La 
mayoría de autores sitúan los inicios de la produc-
ción de la Tarraconense 1 hacia el 50-40 a. C. (Re-
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Figura 2. Material del bronce final - primera edad del hierro.
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villa, 1995, 46; López y Martín, 2006, 456; López 
y Martín, 2008, 54; Berni y Miró, 2013, 65), como 
sucede en el cercano oppidum ibérico de Burriac 
(Zamora, 2006-2007, 135), o quizá poco después 
según opinan otros autores (Comas, 1987, 162; No-
lla y Solias, 1988, 137-139; Miró, 1988, 69; Tre-
moleda, 2000, 117; Járrega, 2015, 80-81), con una 
cierta similitud con los procesos de producción de 
las ovoides béticas (García Vargas et al., 2011, 262; 
Berni y Miró, 2013, 66; Járrega, 2015, 80). 

La Pascual 1, que se inicia hacia el 40-30 a. C., 
es el tipo anfórico absolutamente dominante en 
el yacimiento (p. e. JV148-06-25-12 y 16, fig. 4). 
Han podido ser estudiadas un gran número de pie-
zas, tanto casi crudas como pasadas de cocción, por 
lo que no nos cabe duda de su fabricación en esta 
figlina. Teniendo en cuenta la gran fragmentación 
del material, solo podemos hacer observaciones 
sobre las partes, y no sobre el todo. Así, presentan 
habitualmente unas bocas con un diámetro de en-
tre 13 y 15 cm que en algunos casos puede llegar 
a los 16 cm (GV-SR-02-1003-7, fig. 5) e incluso 
a 17 cm (GV-SR-02-1227-9, fig. 5). En estos ca-
sos suele tratarse de bocas inclinadas, del tipo Pas-
cual 1B de Albert López y Albert Martín (López 
y Martín, 2008, 57). En estos tipos de boca más 
grande tampoco no es infrecuente que se produzca 
un engrosamiento del labio, lo que coincide con la 
propuesta evolutiva de la Pascual 1 que proponen 
Piero Dell’Amico y Francesca Pallarès (Dell’Amico 
y Pallarès, 2007, 85, 117). En ocasiones las bocas 
presentan una fina incisión horizontal, con frecuen-
cia debajo mismo del borde (GV-SR-02-1105-1 ter, 
fig. 5), aunque también podemos encontrarla casi 
al final del labio, prácticamente al inicio del cuello 
(GV-SR-02-1047-2, fig. 5). 

Las asas suelen ser de sección más o menos elíp-
tica, aunque tienden a la circunferencia. Presentan a 
menudo una fina incisión longitudinal centrada por 
el exterior del asa, que en ocasiones apenas se percibe. 
Los codos suelen ser redondeados (JV148-06-25-12 y 
16, fig. 4). En cuanto a los pivotes, dada la gran frag-
mentación del material, no nos permiten aventurar 
demasiadas precisiones en este sentido. Suponemos 
que los altos y cónicos corresponden al tipo Pascual 
1, mientras que los más pequeños –que son minoría– 
pertenecerían al tipo Dr. 3 (Berni y Carreras, 2013, 
205, 230; Járrega y Berni, 2014, 397). 

Algunos ejemplares de Pascual 1 presentan unas 
características que no se corresponden con la mor-
fología habitual del tipo (p. e. Miró, 1988, 70-78; 
Dell’Amico y Pallarès, 2007, 78-85; López y Martín, 
2008, 55-64). Se trata fundamentalmente de bocas 
en las que se observan una serie de peculiaridades 
que las apartan de las formas más o menos estanda-

rizadas del tipo. Algunos autores opinan que basta 
hacer pequeñas modificaciones a la Pascual 1 para 
convertirla en una Dressel 3, el exitoso tipo anfórico 
que la sucedió. Hay que suponer que se produjeron 
inicialmente algunas breves vacilaciones tipológicas, 
como las detectadas en el alfar de Malgrat de Mar 
(Járrega y Berni, 2014, 397-398) o en el del Moré 
de Sant Pol de Mar (Arqueociència, 1995, 195, fig. 
9). Por todo ello proponemos relacionar nuestros ti-
pos «aberrantes» con la susodicha transformación de 
la Pascual 1 en Dr. 3, e intentaremos sintetizarla en 
base a los datos que poseemos en estos momentos 
sobre el yacimiento.

En primer lugar, parece producirse en la Pas-
cual 1 un intento de moldurar el labio, como se 
observa en los ejemplares GV-SR-02-1153-6, GV-
SR-02-1227-9 y JV148-06-38-43 de la figura 5. 
Aunque en algún caso el resultado parece algo extraño 
(GV-SR-02-1035-1, fig. 5), la tendencia apunta a la 
consecución del objetivo: disminución progresiva del 
diámetro de la boca y adición de la moldura externa 
en forma de bastoncillo (al principio tímidamente), 
a la vez que se va disminuyendo el engrosamiento in-
terno del labio, tan típico de la Pascual 1, hasta con-
seguir una pared interna recta (GV-SR-02-1038-3, 
GV-SR-02-1246-3, GV-SR-02-1227-10, GV-SR- 
02-1227, 3 y 18, fig. 5; GV-SR-02-1152-3, GV-
SR-02-1227-13, GV-SR-02-1042-324 y GV-SR-02- 
1042-323, fig. 6). Llegados a este punto, puede de-
cirse que ya se ha conseguido el tipo clásico de la Dr. 
3, como se constata en una cierta cantidad de ejem-
plares (GV-SR-02-1058-1, GV-SR-02-47, GV-
SR-02-1042-327, GV-SR-02-1042-443, GV-SR-02- 
1042-152, GV-SR-02-1042-119, GV-SR-02-1042- 
153, GV-SR-02-1058-8, GV-SR-02-1058-9, GV- 
SR-02-1091-7, fig. 6; GV-SR-02-1117-2, GV-SR- 
02-1148-1, GV-SR-02-1152-18, GV-SR-02-1152- 
19, GV-SR-02-1173-3, GV-SR-02-1205-11, GV- 
SR-02-1213-2, GV-SR-02-1227-1, GV-SR-02- 
1227-2, GV-SR-02-1227-5, GV-SR-02-1227-6, GV-
SR-02-1227-8, fig. 7; GV-SR-02-1223-3/1227-8, 
GV-SR-02-1227-7, GV-SR-02-1227-8 bis, GV-SR- 
02-1227-8 ter, GV-SR-02-1227-11, GV-SR-02- 
1227-12, GV-SR-02-1227-15, GV-SR-02-1227-16, 
GV-SR-02-1227-19, y GV-SR-02-1227-20, fig. 8). 
Puede observarse que la mayoría de los bordes de la 
Dr. 3 presentan unos 12 cm de diámetro, aunque 
encontramos algunos de 10-11 cm, como sucede 
en el centro productor del Roser/Mujal de Calella 
(López y Martín, 2008, 69). Los labios de la Gran 
Via - Can Ferrerons, si los comparamos con los 
ejemplares más evolucionados de la Dr. 2-3, están 
muy poco desarrollados y son relativamente varia-
bles, como si formalmente no estuviese aún bien 
asentada su tipología. A pesar de que la mayoría de 
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Figura 3. Dr. 1 citerior, de posible producción local, y Tarraconense 1 de producción local.
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Figura 4. Tarraconense 1 y Pascual 1 de producción local.
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ellos tienden al bastoncillo semicircular, no faltan 
los que presentan una sección más o menos triangu-
lar (GV-SR-02-1042-152, GV-SR-02-1058-1, fig. 
6; GV-SR-02-1227-16, fig. 7), a veces incluso con 
biselado interno (GV-SR-02-1058-9, fig. 6). No 
faltan aquellos bastoncillos que tienden a la sección 
más o menos cuadrada (GV-SR-02-1173-3, GV-
SR-02-1213-2, GV-SR-02-1227-1, GV-SR-02- 
1227-2, fig. 7; o GV-SR-02-1227-12, fig. 8), e inclu-
so moldurada (GV-SR-02-1091-7, fig. 6; GV-SR- 
02-1227-8, fig. 7; GV-SR-02-1227-7, GV-SR-02- 
1227-15, fig. 8). No faltan tampoco algunos labios 
que presentan una ancha acanaladura horizon-
tal (GV-SR-02-1227-13, GV-SR-02-1042-327, 
GV-SR-02-1042-119, GV-SR-02-1042-153, GV-
SR-02-1042-443, fig. 6; GV-SR-02-1227-5, GV-
SR-02-1227-6, fig. 7; GV-SR-02-1227-8 ter, GV-
SR-02-1227-12, y GV-SR-02-1227-15, fig. 8). 
Incluso en un caso esta acanaladura se encuentra 
peinada o cepillada (GV-SR-02-1227-19, fig. 8). 

Las asas son mayoritariamente pseudobífidas 
(GV-SR-02-1152-18, GV-SR-02-1152-19, fig. 7), 
aunque se constatan algunas realmente bífidas (GV-
SR-02-1223-3/1227-8, fig. 8). Nacen en el cuello, un 
poco más abajo del labio, y su codo es muy marcado 
y elevado, lo que les da un cierto aspecto corniforme 
(GV-SR-02-1058-1, fig. 6; GV-SR-02-1152-18, fig. 
7) que nos recuerdan los hallazgos de pecios como 
el de la Chretienne H o Sud-Lavezzi 3 (Corsi-Scia-
llano y Liou, 1985, 78 y ss., 130 y ss.; Dell’Amico y 
Pallarès, 2007, 62). En otros casos las asas, aunque 
con el codo elevado, no tienen un ángulo tan mar-
cado (GV-SR-02-1223-3/1227-8, fig. 8), y nos re-
cuerdan los hallazgos del yacimiento de Can Portell 
de Argentona (Codex, 1995, 43-55, esp. fig. 7-4, 
8-2 y 10-4; López y Martín, 2008, 72).

El hombro suele presentar la típica carena que 
diferencia la Dr. 2-3 de la Pascual 1, en la que es mu-
cho más redondeado. En nuestro caso, y también 
paralelamente a los tipos antiguos, se observa una 
amplia acanaladura horizontal que separa el cuello 
de la espalda (GV-SR-02-1152-R17 y JV148-06-
38-R104, fig. 9). 

No puede precisarse mucho sobre los pivotes de la 
Dr. 3, que serían más pequeños que los de la Pascual 
1, como ya se ha dicho. El estado de fragmentación 
del material no nos permite ir más allá, como tampo-
co nos permite ni siquiera proponer un cálculo sobre 
la altura de estos envases. Hay que decir que también 
se detecta en general una disminución en el grosor de 
las paredes de los envases respecto de la forma Pascual 
1, como sucede en el Roser/Mujal de Calella (López 
y Martín, 2008, 69), quizá para facilitar una mejor 
relación peso-carga (continente-contenido) de las Dr. 
2-3 (Corsi-Sciallano y Liou 1985, 168).

Cronológicamente, esta fase inicial de la produc-
ción de la Dr. 3 habría tenido lugar hacia el 15-10 
a. C. (López y Martín, 2008, 72, 75; Carreras, 2009, 
171; Berni y Miró, 2013, 75-76; López, 2013, 74) o 
poco más allá. 

El estudio de los materiales ha proporcionado 
unos pocos ejemplares que podemos atribuir a la 
forma Dr. 2. Se trata de bordes de labio con el 
bastoncillo de sección semicircular, ya estandari-
zado, con unos diámetros de entre 13 y 18 cm y 
paredes claramente más gruesas que las de la Dr. 
3 (GV-SR-02-45, GV-SR-02-1042-121, GV-SR- 
02-1001-176 y GV-SR-02-1221-12, fig. 9). No 
se han documentado pivotes moldurados, perte-
necientes a los tipos más tardíos de la Dr. 2 (p. e. 
Dell’Amico y Pallarès, 2007, 55), ni tampoco la 
presencia de la llamada «Dressel 2-4 evolucionada» 
(Járrega y Otiña, 2008). Todo ello puede conside-
rarse un indicio cronológico significativo, ya que 
estos ejemplares pueden equipararse a los hallados 
en la fase II del centro productor de Malgrat de 
Mar, de época tiberiana (Járrega y Berni, 2014, 
398). 

EPIGRAFÍA ANFÓRICA

Resulta particularmente escasa en el yacimiento. 
Hasta la fecha se han documentado tan solo dos 
grafitos ante cocturam en pivote: un triángulo equi-
látero (GV-SR-02-1043-8, fig. 10) y una posible X 
(GV-SR-02-1221-11, fig. 10). En un labio de Pas-
cual 1 se insinúa una cartela rectangular, desgra-
ciadamente fragmentada en su ángulo superior iz-
quierdo, justo en su comienzo (GV-SR-02-1114-7, 
fig. 10). En un labio correspondiente a una Dr. 3, 
en cartela rectangular y también en un estado de 
fragmentación y desgaste elevado debido a su escasa 
cochura (lo que sería indicativo de una elaboración 
in situ), con toda la prudencia del mundo creemos 
leer [...] PRI (GV-SR-02-1170-2 y 3, fig. 10). Esta 
lectura hay que ponerla en cuarentena hasta hallar 
un texto claramente legible que la confirme. De ser 
así quizá podríamos tener la primera evidencia del 
topónimo medieval Primiliano, derivado de Pri-
millus o de Primullus, que acabaría dando Premià 
(Olesti, 2009, 155). En cualquier caso, la marca no 
sería desconocida, ya que se documenta en otros 
hornos de producción, como en Sant Vicenç dels 
Horts (Carreras, 2013, 327 y 333), lo cual no re-
sultaría extraño si tenemos en cuenta ciertos pa-
ralelismos entre las marcas de ánforas de algunos 
yacimientos del Maresme, como el Roser/Mujal de 
Calella, y otros del Baix Llobregat (Berni y Carre-
ras, 2013, 189-190).
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Figura 5. Materiales transicionales entre la Pascual 1 y la Dr. 3 de producción local.
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Figura 6. Dr. 3 de producción local.
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Figura 7. Dr. 3 de producción local.
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Figura 8. Dr. 3 de producción local.
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Figura 9. Dr. 2 de producción local.
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La marca que no ofrece ninguna duda de lectura 
es la constatada en cartela rectangular sobre labio de 
Pascual 1 L DECI, con nexo entre la D y la E, corres-
pondiente muy probablemente al personaje Lucius 
Decius. La marca se encuentra fragmentada, y la pieza 
que reproducimos ha sido parcialmente reconstituida 
durante nuestro estudio, de ahí que presente diversos 
números de siglado (JV148-06-03-38, JV148-06-25-
23 y JV148-06-25-42, fig. 10). La marca L DECI 
solo se ha hallado con seguridad en nuestro yaci-
miento, por lo que sería posible su elaboración en él, 
aunque este aspecto queda, por supuesto, pendiente 
de confirmación. En la actualidad solo se conoce un 
paralelo, muy similar a nuestra pieza, procedente de 
los fondos del Museu Nacional d’Arqueologia de Ca-
talunya (Barcelona), hallado en lugar indeterminado 
y publicado recientemente (Járrega y Berni, 2015, 
39-40). No sería imposible que la pieza de dicho 
museo procediese de Premià de Mar, ya que allí se 
guardan los primeros materiales excavados de nuestro 
yacimiento, los descubiertos en 1969. 

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO

Nos encontramos en un espacio que presenta 
una ocupación inicial datable en algún momento 
entre el bronce final III y la primer edad del hierro, 
con materiales no rodados de este período (fig. 2). 

El lugar vuelve a ocuparse en época romana re-
publicana o ibérico final, en algún momento del pri-
mer tercio del siglo i a. C., con unas someras estruc-
turas de las que tan solo conocemos unos agujeros 
para poste, en un contexto que ya utilizaba dolia y 
elementos constructivos romanos del tipo tegulae e 
imbrices. Posteriormente, en época de Augusto, qui-
zá a lo largo del último cuarto del siglo i a. C., se 
levantó un edificio de trabajo de una alfarería, que 
elaboraba ánforas Pascual 1 y Dressel 2-3. El taller 
cerámico ya debía de existir antes, como indica el 
hecho de haberse hallado algunas cerámicas ibéri-
cas pasadas de cocción, así como ánforas del tipo 
Tarraconense 1, más la probabilidad de que hubiese 
fabricado Dressel 1 citerior. Se trata de un área de 
trabajo consistente en una nave en forma de L, uno 
de los brazos de la cual era ocupado por una batería 
de habitaciones, mientras que el otro era un por-
ticado. Delimitaba un patio interior, donde se han 
excavado algunas estructuras negativas, como silos 
y agujeros para dolia, así como tres dolia. El horno 
que se excavó, de pequeñas dimensiones, debía de 
ser para funciones auxiliares del alfar, como el exca-
vado en Torre Llauder (Prevosti y Clariana, 2007), 
o como la estructura de combustión de Can Peixau 
(Badalona), quizá dedicada a la elaboración de re-

sina o a alguna otra finalidad. En una segunda fase 
del edificio, hacia la segunda mitad del siglo i d. C., 
se hicieron reformas que hicieron necesaria la utili-
zación de mucho material procedente de la figlina, 
que originaron la mayoría de los estratos estudiados 
por nosotros. Se levantaron nuevas compartimen-
taciones, entre las que había algunas con muros he-
chos con ánforas Pascual 1 alineadas, que forman 
un muro en L, clavadas en posición invertida, que 
debían de delimitar un recinto rectangular en el cen-
tro del patio, con orientación coincidente con la de 
las paredes del edificio. En relación con este nuevo 
recinto se levantaron dos estructuras de combustión 
de 1 m de diámetro y dos pozos, que se abrieron en 
el relleno UE 51.

Hacia fines del siglo i d. C., el edificio aún sufre 
nuevas reformas, en las que desaparecen las pilastras 
del ala noroeste, y se construyen dos nuevas estan-
cias (ámbitos 4 y 5). Un muro de piedra ligada con 
arcilla inutiliza el muro de ánforas de la fase anterior. 
A su lado se documenta un pavimento de fragmen-
tos informes de ánforas sobre una capa de arcilla. 
Finalmente, hacia la primera mitad del siglo ii d. C., 
se amortiza la totalidad del edificio y el espacio re-
sultante se dedica al cultivo, según interpretan sus 
excavadores (Carbonell, 2009, 149-151). Les hace 
pensar de este modo la documentación de diversos 
surcos paralelos, una fosa de drenaje y tres tramos 
de muros hechos de alineaciones de ánforas que les 
parecen límites de campos, como en la descripción 
del agrimensor Siculus Flaccus.

En este sentido, nos atrevemos a hacer una re-
interpretación, ya que el hecho de encontrarse este 
espacio dentro del área del yacimiento nos hace pen-
sar que las alineaciones de ánforas podrían corres-
ponder a muros de cierre de un perímetro, quizá del 
jardín. Por contra, los surcos y el drenaje podrían 
corresponder, efectivamente, al cultivo o, mejor, al 
ajardinado de la zona. 

El edificio rústico de la plaza Doctor Ferran 
formaba parte de la zona de trabajo de la alfarería. 
Como ya vio Carbonell (2009, 144, 153), es nece-
sario relacionar esta construcción con las naves de 
trabajo de muchas alfarerías conocidas. Con todo, 
este es un tema sobre el que preferimos profun-
dizar en un momento más avanzado de nuestro 
estudio.

CONCLUSIONES

La conclusión más interesante es constatar que 
el yacimiento de la Gran Via - Can Ferrerons evo-
luciona paralelamente a muchos yacimientos ro-
manos importantes del Maresme: como un centro 
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Figura 10. Epigrafía anfórica documentada en la Gran Via - Can ferrerons.
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de explotación agraria que se transforma a partir de 
un establecimiento humano de larga tradición pre-
via, que en el siglo i a. C. ya se organiza dentro del 
sistema productivo y comercial propiamente roma-
no, especializándose en la producción de vino, y 
que se encuentra plenamente activo dentro de los 
circuitos comerciales del Mediterráneo occidental. 
Las figlinae relacionadas con las villas romanas me-
jor conocidas de la parte meridional del Maresme, 
como la Gran Via - Can Ferrerons, suelen tener un 
momento álgido centrado en la época de Augusto, 
que en algunos casos se inicia con la producción de 
la Tarraconense 1, a partir del 50-30 a. C., pero que 
a finales del siglo i a. C. o en el último cuarto del 
siglo alcanzan su floruit productivo, alrededor de 
la Pascual 1. Siguen produciendo hasta el primer 
cuarto del siglo i d. C., o en el reinado de Tiberio. 
Estas industrias, pues, están centradas en la pro-
ducción masiva de ánfora Pascual 1, a pesar de que 
algunas también presentan alguna Tarraconense 1 
y alguna Dressel 1 citerior, llegando al momento 
inicial de la producción de Dressel 2-3 local. Las 
producciones de ánforas Dressel 1 citerior que se 
inician hacia el 80-70 a. C. o algo antes (López y 
Martín, 2008, 42) son de una importancia numé-
rica muy inferior. En cualquier caso, el desarrollo 
posterior alrededor del primer cuarto de siglo –
época de Tiberio– para estos talleres de producción 
de ánforas del Baix Maresme es bastante limitado. 
Esto no significa que la producción y comerciali-
zación del vino finalice, sino que se acabó el mo-
mento álgido del negocio. Por ejemplo, el Veral de 
Vallmora (Martín et al., 2007) siguió produciendo 
vino durante los siglos i a iii.

Un ejemplo prototípico es el de Torre Llauder 
(Mataró). Allí, las excavaciones fecharon el taller de 
fabricación de ánforas, anterior a la construcción de 
las primeras estructuras de residencia, en el último 
cuarto del siglo i a. C. (Prevosti y Clariana, 1987; 
Prevosti y Clariana, 2007). En los niveles de uso del 
taller apareció una mayoría de Pascual 1, aunque 
también algunos fragmentos escasos de Dressel 2-3.

Can Portell (Argentona) (Codex, 1995), fechado 
entre el 10 a. C. y el 15/20 d. C., produjo ánfora 
Pascual 1 y Dressel 2-3, y quizá también Tarraco-
nense 1 y Dressel 1 citerior.

El horno de Ca l’Arnau (Cabrera de Mar) (Mar-
tín, 2004; Martín y García, 2007; López y Martín, 
2008), fechado hacia el segundo cuarto del siglo i 
a. C. hasta el primer decenio del siglo i d. C., pro-
dujo Tarraconense 1 y después Pascual 1. En la zona 
se ha detectado también la producción de ánforas 
Dressel 1 citerior y grecoitálicas, Dr. 1A y Dr. 1C. 

Los hornos de Cal Ros de les Cabres (El Mas-
nou) (Burés y Marquès, 1991; Revilla, 1995, 239-

240) se fechan en época de Augusto, y produjeron 
Pascual 1, Dressel 2-3 y quizá Tarraconense 1.

En la industria urbana de la casa de la calle Lladó 
de Badalona (Puerta y Rodríguez, 1987), fechada 
entre los años 20 y 10 a. C., el ánfora Pascual 1 es la 
más abundante, aunque también aparece un posible 
fragmento de ánfora Dressel 2-3 local.

La figlina de la Illa Fradera (Badalona) (Padrós 
et al., 2013) activa entre el 50-40 a. C. y el segundo 
cuarto del siglo i d. C., produjo esencialmente Pas-
cual 1, que en el último momento convive con la 
producción de Dressel 2-3.

El alfar excavado en Can Peixau (Badalona) (Pa-
drós, 1998) funcionó entre el 40 a. C. y el cambio 
de era, con producción mayoritaria de ánforas Pas-
cual 1, poca Tarraconense 1 y poca Dressel 2-3.

Contrariamente, las figlinae que elaboraban 
ánforas en la parte septentrional de la comarca, el 
llamado Alt Maresme, presentan una evolución di-
ferente. En el Morrell (Sant Andreu de Llavaneres) 
se observa una mayoría de producción de Dressel 
2-3 y menos Pascual 1 (Revilla, 1995, 260). El alfar 
del Roser (Calella) se fecha entre finales del siglo i y 
la época flavia, con producción de Tarraconense 1, 
Pascual 1 y Dressel 2-3 (López, 1985; Revilla, 1995, 
268-270; Carreras, 2009). El taller de ánforas de 
Malgrat (Burjachs et al., 1987; Revilla, 1995, 271-
272; Prevosti, 2002; Tremoleda, 2008, 121) se fecha 
entre la última década del siglo i a. C. y la época de 
Nerón o protoflavia. Produjo Pascual 1 y esencial-
mente Dressel 2-3, de la que los últimos estudios 
presentan una interesantísima seriación tipológica 
acompañada de una riquísima epigrafía (Járrega y 
Berni, 2014). También el posible alfar de Can Jordà 
(Santa Susanna) presenta una mayoría de Dr. 2-3 
por encima de la Pascual 1 (vid. Coll en este mismo 
volumen).

Queda claro, pues, que a diferencia de otras figli-
nae de la costa catalana, como las del Alt Maresme, 
de las comarcas de Girona, o de las comarcas del 
Barcelonès, Garraf, Penedès y Camp de Tarragona, 
las del Baix Maresme presentan unas características 
comunes. Entre ellas destaca su precocidad, con cro-
nologías que pueden remontarse a la primera mitad 
del siglo i a. C., como es nuestro caso, o incluso 
hasta fines del ii a. C., en el valle de Cabrera de 
Mar. Y por lo que hace a su fin, no parecen superar 
el primer cuarto o la mitad del siglo i d. C. como 
máximo. El alfar de la Gran Via - Can Ferrerons 
también presenta esta evolución cronológica y se 
constata que no tiene su inicio en época augustal, 
sino antes. Como ha estudiado Carreras (2009), el 
período final coincide con el inicio del descenso de 
las exportaciones de vino tarraconense en los merca-
dos de ultramar, entre el 25 y el 50 d. C. En nuestro 
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caso, donde tan solo se conoce una marca segura 
–L DECI–, evidenciada además hace pocos meses, 
se hace difícil seguir la producción en las rutas co-
merciales.
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