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JOSEP FRANCESC ROIG PÉREZ1 Las ánforas tipo 
Dressel 2 y Dressel 2-4 
evolucionadas del alfar 
del Vila-sec (Alcover, 
Tarragona)

1El desdoblamiento de la carretera C-14 entre 
las poblaciones de Alcover y Reus, entre los años 
2006 y 2007, permitió confirmar la existencia, 
dentro de la partida del Vila-sec (Alcover, provin-

1. CODEX - Arqueologia i Patrimoni / Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica.

cia de Tarragona), de un centro de producción de 
cerámica –una fligina– con una superficie total en 
torno a los 2.300 m² y cuatro fases de ocupación 
(figs. 1 y 2).

Figura 1. Mapa físico de la península ibérica con la situación del alfar del Vila-sec, dentro de los límites del ager 
Tarraconensis (en línea discontinua).
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Figura 2. Planta general del alfar del Vila-sec.
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EL TALLER CERÁMICO

La primera Fase de ocupación

De este primer momento cronológico, en tor-
no al primer cuarto del siglo i d. C.,2 corresponde 
la documentación de un potente muro de cierre de 
piedras unidas con arcilla (de 11,5 metros de largo, 
0,60 metros de anchura y una altura máxima de 0,80 
metros), 2 balsas para la decantación de arcilla y 7 
hornos para la cocción de material cerámico (fig. 3).

Las dos balsas para la decantación de arcilla fue-
ron visualizadas en el extremo sur y suroeste del área 
intervenida. Ambas presentaban un altísimo grado 
de erosión, circunstancia que solo nos permitió do-
cumentar parte del suelo, construido a partir de te-
gulae unidas con arcilla (la primera balsa medía 2,60 
metros de largo por un ancho máximo conservado 
de 2,20 metros; la segunda medía 2,42 metros de 
largo por 2,30/2,35 metros de ancho). En una de las 
balsas hallamos restos de una arcilla muy plástica y 
de color rojo muy intenso, producto del proceso de 
decantación.

Como ya hemos dicho, a este primer momento 
corresponden también siete hornos. El primero, de 
planta rectangular, tan solo conservaba la cámara de 
fuego (de 2,80 metros de largo por 2,66 metros de 
ancho y 1,30 metros de alto) y el praefurnium. La es-
tructura en sí consistía en un recorte hecho en el ni-
vel natural al que se le apoyaba el muro perimetral, 
compuesto por material latericio y adobes unidos 
con arcilla. A su vez la cámara de combustión era 
dividida por un muro axial. Según la clasificación de 
N. Cuomo di Caprio, se correspondería al tipo II/a 
(Cuomo, 1972; 1985; 2007), y según la clasifica-
ción de F. Le Ny, al tipo II/b (Le Ny, 1988).

Del horno número 2, muy alterado por la zanja 
constructiva del horno anterior, tan solo conservaba 
parte de las paredes que lo delimitaban por su lado 
septentrional.

El conjunto formado por los hornos 3, 4 y 5 pre-
sentaba una tipología idéntica, planta cuadrangular 
y pilar central. La cámara de fuego del horno 3 me-
día 1,50 metros de largo por 1,53 metros de ancho 
y 0,60 metros de alto, y el praefurnium 1,05 metros 
de longitud. La cámara de fuego del horno 4 medía 
1,34 metros de largo por 1,36 metros de ancho y 
0,70 metros de alto, y el praefurnium 0,90 metros 
de longitud. La cámara de fuego del horno 5 medía 
0,90 metros de largo por 0,88 metros de ancho y 

2. La poca cantidad de material cerámico significativo de 
esta fase no permite hacer precisiones cronológicas. Aun 
así, según la relación estratigráfica, podemos situar este 
momento dentro del primer cuarto del siglo i d. C.

0,50 metros de alto, y el praefurnium 0,98 metros de 
longitud. Las clasificaciones tipológicas propuestas 
por N. Cuomo di Caprio y F. Le Ny nos hablan de 
hornos de planta circular con pilar central (tipo I/a, 
Cuomo, 1972; 1985; 2007; Le Ny, 1988) pero no 
de planta cuadrangular y pilar central, circunstancia 
que nos hace pensar en una característica propia de 
este taller. 

En relación con el horno número 6, enmas-
carado por las construcciones de la fase posterior, 
era el único que conservaba in situ la parrilla. Esta 
era hecha de arcilla y medía 2 metros de largo por 
1,82 metros de ancho. Para facilitar la salida del aire 
caliente de la cámara de fuego hacía la cámara de 
cocción, la parrilla presentaba dos hiladas con 14 
orificios cada una.

En último lugar el horno número 7, también al-
terado por las reformas de la fase posterior. De esta 
estructura pudimos documentar los muros perime-
trales, de material latericio y arcilla, la cámara de 
combustión con un muro axial que la dividía en dos, 
longitudinalmente, y restos de los cinco arranques 
de los arcos que sustentarían la parrilla, no conserva-
da. Las dimensiones correspondientes a la cámara de 
combustión eran de 3,10 metros de largo por unos 
2,80 metros de ancho y 1,80 metros de altura máxi-
ma. Según la clasificación de N. Cuomo di Caprio, 
este horno corresponde al tipo II/c (Cuomo, 1972; 
1985; 2007), y según la clasificación de F. Le Ny se 
incluiría dentro del tipo II f (Le Ny, 1988).

La producción cerámica

Los desechos de cocción de los hornos de esta 
primera fase, aprovechados a posteriori para rellenar 
los frentes de extracción de arcilla y favorecer así la 
construcción de las estructuras asociadas a la segun-
da fase del taller, nos evidencian que el repertorio 
cerámico de este primer momento se componía de 
material constructivo (10 % del total), dolia, pon-
dera, cerámica común: platos, cazuelas, cuencos, 
ollas, jarras, morteros, barreños y tapaderas (38 % 
del total), lucernas, imitaciones de copas de terra 
sigillata hispánica, formas Drag. 24/25 y Drag. 27, 
paredes finas, formas Mayet 18, 21, 29, 33, 36, 37, 
38 y López 54 (46 % del total) y una producción 
embrionaria de ánforas tipo Dr. 2 (un 5-6 % del 
total), muy probablemente para dar respuesta a las 
necesidades del propio fundus donde se hallaba el 
alfar (fig. 4). Excepto tres ejemplares recogidos en 
los niveles superficiales, los seis sellos restantes re-
cuperados en este taller fueron exhumados en los 
niveles de tierra asociados a este momento crono-
lógico, y corresponden a ITA(licus?), NTO y C·VF 
(fig. 5).

LAS áNFORAS tIPO DRESSEL 2 y DRESSEL 2-4 EVOLuCIONADAS DEL ALFAR DEL VILA-SEC (ALCOVER, tARRAGONA)
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Figura 3. Planta general del alfar; en línea discontinua, las estructuras correspondientes a la primera fase.
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Figura 4. ánforas tipo Dr. 2 de la fase 1 del alfar del Vila-sec.

LAS áNFORAS tIPO DRESSEL 2 y DRESSEL 2-4 EVOLuCIONADAS DEL ALFAR DEL VILA-SEC (ALCOVER, tARRAGONA)
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Figura 5. ánforas tipo Dr. 2 de la fase 1 del alfar del Vila-sec, con sello ItA, NtO (número 4) y C·VF (número 6).
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La segunda Fase de ocupación

En torno al 50 d. C.3 se produjo una gran re-
forma que afectó la totalidad de las estructuras de 
la fase anterior. La superficie total del nuevo centro 
de producción será de unos 2.300 m² (fig. 6). A este 
momento cronológico corresponde una gran nave de 
planta rectangular alargada (23,95 metros de largo 
por 6,42/6,44 metros de ancho), multifuncional y 
con una superficie en torno a los 150 m². En el límite 
oriental de esta nave documentamos una habitación 
de 24,70 m2, y en su interior una balsa de tegulae para 
el almacenamiento de arcilla, de 4,20 metros de largo 
por 2,50 metros de ancho. Por el contrario, en el otro 
extremo, en el límite occidental y en sentido perpen-
dicular a la primera, visualizamos los restos de otra. En 
su interior hallamos un recorte negativo asociado a la 
instalación de un torno de ceramista, una nueva balsa 
para el almacenamiento de arcilla (de 4,85 metros de 
largo por 2,50 metros de ancho máximo conservado) 
y una canalización de tegulae para facilitar el desagüe 
de los restos de arcilla y agua sobrante producto del 
proceso de fabricación de las piezas de cerámica. 

Los restos estructurales asociados a esta fase se 
encontraban en muy mal estado de conservación 
debido a la poca consistencia de los materiales utili-
zados para su construcción y también a la actividad 
agrícola. Esta circunstancia fue la causante de que, 
en lo que se refiere a las tres naves expuestas más 
arriba, tan solo se pudieran documentar las cimen-
taciones de los muros, hechos a partir de piedras, 
adobes y tegulae unidas con arcilla.

Antes de continuar, queremos destacar la docu-
mentación, cerca del lado más septentrional de la 
nave multifuncional, de un recorte en el sustrato 
geológico, de planta rectangular (0,73/0,70 metros 
de largo por 0,60 de ancho y una profundidad de 8 
centímetros), con los lados redondeados y rellenado 
por dos niveles de tierra con una gran concentración 
de carbones, cenizas y cerámica, entre las que desta-
can 11 vasos enteros de paredes finas, formas Mayet 
30, 33, 35 y 37.

3. Destacamos en TS Itálica las formas Consp. 18.2, 
Consp. 23.1, Consp. 33.1 y Consp. 36.3.2; en TS 
Sudgálica, las formas Drag. 15A1, Drag. 15B1, Drag. 
17B, Drag. 18A, Drag. 24/25B, Drag. 27B, Drag. 33A1, 
Haltern 5 y Ritt. 12; en cocina africana, la forma Ostia 
II, 306; en Paredes Finas, las formas Mayet 21, 30, 33, 
35, 37 y López 54; en ánforas, los tipos Dr. 7-11, Dr. 20B 
y Haltern 70 de producción bética; los tipos Oberaden 
74, Pascual 1 y Dr. 2-4 de producción tarraconense; y 
en lucernas, la de volutas tipo Dr. 9B. En último lugar, 
cabe enumerar también un dupondio de Tiberio, con una 
cronología del 21/22-37 d. C.

A esta segunda fase corresponden también tres 
grandes balsas para la decantación de arcilla (la pri-
mera de 12,90 metros de largo por 5,80 metros de 
ancho, la segunda de 12,05 metros de largo por un 
ancho conservado de 5,50 metros y una tercera muy 
alterada por los procesos constructivos de la fase pos-
terior) que fueron localizadas en el centro y en el lado 
oeste del taller. En el lado noroeste de este conjunto 
de balsas identificamos un complejo sistema de ca-
nalizaciones de tegulae unidas con arcilla, en relación 
directa con una amasadera circular de sesquipedalis de 
2,40 metros de diámetro. También documentamos, 
en el lado noreste del yacimiento, dos basamentos 
de piedra para la sustentación de un cobertizo y res-
tos de un pavimento de pequeños ladrillos de arcilla, 
ambos asociados a una alineación de 8 ánforas tipo 
Dr. 2 exhumadas en el año 1978, con motivo de la 
apertura de un camino para uso particular. Cuando 
se recuperaron dichos recipientes anfóricos, se vio 
que la arcilla estaba cruda, circunstancia que nos 
permite identificar este espacio como un secadero de 
material cerámico antes de su cocción.

Por último, los hornos, de planta rectangular, 
de mayores dimensiones que los de la fase preceden-
te y situados en batería en el extremo suroccidental 
del taller (fig. 7). El primero medía 7,30 metros de 
largo por 5,08 metros de ancho y unos 2 metros de 
alto. El segundo medía 7,22 metros de largo por 4,96 
metros de ancho y una altura también de 2 metros. 
En ambos casos la estructura consistía en un recorte 
en el nivel natural al que se le apoyaban los muros 
perimetrales de adobe y material constructivo unido 
con arcilla. Del mismo material estaban hechos los 
muros interiores de la cámara de combustión. Según 
la clasificación de N. Cuomo di Caprio, ambos hor-
nos correspondían al tipo II/c (Cuomo, 1972; 1985; 
2007), y según la tipología de F. Le Ny, al tipo II/f (Le 
Ny, 1988). Asociado a estos hornos, se documentó en 
su lado norte un pequeño vertedero de material cerá-
mico compuesto por material constructivo, cerámica 
común (cazuelas, ollas, tapaderas y jarras) y ánforas 
tipo Dr. 2.

La producción cerámica

Aunque se mantiene en menor grado la fabri-
cación de cerámica común (32 % del total) y ma-
terial constructivo (22 % del total), la producción 
principal del taller durante esta fase estaba formada 
por ánforas tipo Dr. 2 (46 % del total) (fig. 8). Una 
producción claramente asociada al gran momento 
de explotación vinícola que se vivió en el ager Tarra-
conensis durante este periodo (Járrega, 2009, 103-
109). De esta fase cronológica no se identificó nin-
gún ejemplar con sello.

LAS áNFORAS tIPO DRESSEL 2 y DRESSEL 2-4 EVOLuCIONADAS DEL ALFAR DEL VILA-SEC (ALCOVER, tARRAGONA)
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Figura 6. Planta general de la segunda fase del alfar.
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La tercera Fase de ocupación

A mediados del siglo ii d. C.4 se produjeron una 
serie de cambios que afectaron directamente algunas 
de las estructuras precedentes (fig. 9). Por ejemplo, 
cerca del extremo septentrional del yacimiento, y por 
encima de los restos de una balsa para el almacena-
miento y decantación de arcilla de la fase precedente, 
se construye un ámbito cuadrangular de 7 m2 delimi-
tado por ánforas tipo Dr. 2 y Dr. 2-4 evolucionadas 
colocadas boca abajo. Debido al precario estado de 
conservación en que se encontraron estos recipien-
tes, no podemos precisar un uso concreto para este 
ambiente; aun así, no descartamos una funcionalidad 
asociada al almacenaje de leña o a la delimitación de 
un espacio para animales, tipo corral.

Otro ejemplo de amortización de estructuras 
precedentes lo documentamos en el lado noreste del 
yacimiento. La balsa para el almacenaje de arcilla 
que se encontraba delimitada por el ámbito rectan-
gular situado a continuación del lado este de la gran 
nave multifuncional es amortizada, y en su lugar se 
construye un horno de planta rectangular alargada o 
de canal. Sus medidas son de 3,30/3,55 metros de 
largo por 0,80 metros de ancho y una altura conser-
vada de 1 metro. Según F. Le Ny, este horno corres-
pondería al tipo III de su tipología (Le Ny, 1988).

De este momento son también las reformas iden-
tificadas en los dos grandes hornos rectangulares de 

4. Fase con muy poco material cerámico, básicamente 
compuesto por ánforas Dr. 2-4 evolucionadas; cocina 
africana, formas Lamb. 10A, Hayes 131, Ostia III, 267A 
y Ostia III, 324; y TS Hispánica, formas Drag. 15/17, 
Drag. 37a y Drag. 37b.

la fase precedente. En ambas estructuras se desmon-
tó parte de la cámara de fuego para edificar en su 
interior un nuevo horno de menores dimensiones. 
El primero de 2,56 metros de largo por 4,24 metros 
de ancho, y el segundo de 2,30 metros de largo por 
unos 3 metros de ancho. Debido al alto grado de 
erosión de estas estructuras, así como a la falta de 
un estudio analítico de los carbones recogidos, con 
los datos actuales no podemos precisar si existió una 
continuidad en la cocción de material cerámico o si 
bien estos hornos fueron destinados a la cocción de 
otro tipo de material, no necesariamente cerámico. 

Antes de continuar debemos decir que en dife-
rentes puntos del yacimiento, y por cuestiones ajenas 
a la arqueología, no se pudo finalizar la excavación. 
Entre estos hallazgos, destacamos dos magníficos 
hornos de planta circular, situados en batería (a con-
tinuación, por el lado sur, de los dos rectangulares 
de la fase precedente) y con un diámetro en torno a 
los 3 metros. Como ya hemos apuntado, no se pudo 
terminar su excavación; aun así, diferentes indicios 
nos hacen pensar que el primero se pudiera incluir 
en el tipo I/b de la clasificación de N. Cuomo di 
Caprio (Cuomo, 1972; 1985; 2007) o al tipo I/c de 
la tipología de F. Le Ny (Le Ny, 1988); y el segundo, 
al tipo I/a de N. Cuomo di Caprio (Cuomo, 1972; 
1985; 2007) o al mismo tipo I/a de F. Le Ny (Le 
Ny, 1988).

La producción cerámica

Aunque no se puede especificar de forma por-
centual, debido a que no se pudo finalizar la exca-
vación del yacimiento, la producción principal del 
taller durante esta fase estaba formada por material 

Figura 7. Los hornos rectangulares de la segunda fase.

LAS áNFORAS tIPO DRESSEL 2 y DRESSEL 2-4 EVOLuCIONADAS DEL ALFAR DEL VILA-SEC (ALCOVER, tARRAGONA)
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Figura 8. ánforas tipo Dr. 2 de la fase 2 del alfar del Vila-sec.
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Figura 9. Planta general del alfar; en línea discontinua, las estructuras correspondientes a la tercera fase.
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Figura 10. ánforas Dr. 2-4 evolucionadas de la fase 3 del alfar del Vila-sec.
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constructivo, cerámica común y ánforas Dr. 2-4 
evolucionadas. Tal y como ya hemos apuntado más 
arriba, el no poder finalizar la excavación de los dos 
hornos circulares no nos permite asegurar que estas 
estructuras fueran las responsables de la cocción de las 
Dr. 2-4 evolucionadas asociadas a esta fase. Pero el 
hecho de que los dos hornos rectangulares de la fase 
anterior sean fuertemente modificados y tengan redu-
cida su capacidad nos hace pensar que posiblemente 
estos hornos circulares sí pudieron ser los responsa-
bles de la cocción de este tipo concreto de recipiente 
anfórico (fig. 10). Idea que se ve reforzada gracias al 
yacimiento de Barenys en Salou (Tarragona), donde 
entre los años 2007 y 2008 se excavó un horno de 
planta circular, que entre otros materiales cerámicos 
también produjo ánforas Dr. 2-4 evolucionadas (Já-
rrega y Otiña, 2008, 281-286). Esperamos algún día 
poder confirmar esta hipótesis.

La cuarta y úLtima Fase 

A esta fase corresponde la colmatación definitiva 
del taller, con una cronología de finales del siglo ii 
d. C. e inicios del siglo iii d. C.

CONCLUSIONES

Con este trabajo pretendemos dar a conocer un 
nuevo alfar del ager Tarraconensis y avanzar en los 
estudios sobre la estandarización de las tipologías 
de Dr. 2 y Dr. 2-4 evolucionadas, además de dar a 
conocer nuevas marcas sobre epigrafía anfórica (Já-
rrega y Otiña, 2008, 281-286; Prevosti et al., 2013, 

2686-2701; Roig, 2008, 67-83; 2010, 303-307; 
2013).

En este sentido, podemos decir que las caracte-
rísticas formales de las ánforas tipo Dr. 2 de las dos 
primeras fases del Vila-sec nos definen un recipiente 
con un borde pequeño, de poca altura, y donde pre-
valecen los labios de sección triangular, de tendencia 
cuadrangular o redondeada gracias a un engrosa-
miento semicircular realizado por su lado exterior. 
El diámetro interior de la boca oscila entre los 11 y 
los 13 centímetros. El cuello es cilíndrico y alto, y 
está separado del resto del cuerpo por una marcada 
arista. Las asas son completamente bífidas, nacen en 
los hombros y describen una trayectoria que presen-
ta un giro de 90° en la zona de unión superior con 
el cuello, bajo el plano inferior del borde. El cuerpo 
es largo, cilíndrico, fusiforme, con formas redondea-
das, y termina con un pivote macizo con una suave 
punta (figs. 4 y 8). 

De los nueve sellos recuperados, todos corres-
ponden al ánfora tipo Dr. 2 de la primera fase, con 
una cronología del primer cuarto del siglo i d. C. 
Siete corresponden a ITA(licus?), uno a NTO y otro 
a C·VF, y su localización se reparte entre el labio 
(5 ejemplares) y el hombro (4 ejemplares) (fig. 5). 
También se ha podido recuperar un pequeño con-
junto de pivotes con grafito ante cocturam; los mejor 
conservados proporcionan una serie de símbolos al-
fabéticos, entre los que destacan Z, V y S.

Las ánforas Dr. 2-4 evolucionadas de la tercera 
fase son ligeramente de mayor tamaño, y presentan 
un labio de perfil marcadamente cuadrangular y un 
diámetro interior de la boca superior a sus predece-
soras, en torno a los 12 y los 14 centímetros (fig. 10).
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