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	� RESUMEN

Un inesperado hallazgo en la playa de Palma en Mallorca en 
2019 ha permitido la localización, excavación y estudio 
arqueológico y arqueométrico, aún en curso, de un pecio en 
un excepcional estado de conservación, fechado en 
momentos muy avanzados del siglo IV d. C. Se corresponde 
con una pequeña embarcación (13 x 5 m circa) con un 
cargamento mixto de aceite, vino y salsas fermentadas de 
pescado (liquamen) procedente, aparentemente, del 
entorno de Carthago Spartaria (Cartagena), según parece 
sugerir el estudio petrográfico de las ánforas. Se han 
recuperado unas 300 ánforas, muchas de ellas intactas y 
con restos de sus paleocontenidos originales, con los 
opercula aún in situ y con sus inscripciones pintadas (unos 
80 tituli picti, el corpus más numeroso conocido hasta la 
fecha en un pecio del Mediterráneo), incluyendo una marca 
nominal junto al monograma constantiniano (crismón) 
sobre la argamasa utilizada para sellar los tapones. 
Tipológicamente, se corresponden con cinco tipos anfóricos 
totalmente desconocidos hasta la fecha (denominados Ses 
Fontanelles I, II, III, IV y V), además de las Almagro 51c y las 
Matagallares I, lo cual ha supuesto un revulsivo muy 
interesante para revalorizar la investigación arqueológica 
sobre la economía y el tráfico marítimo de la Cartaginense 
en estos momentos aún mal conocidos de época 
tardorromana.

Palabras clave: pecio, Antigüedad tardía, Carthago 
Spartaria, ánforas, Cartaginense.

Rethinking the maritime trade of Carthago 
Spartaria (Cartagena): about the late Roman wreck 
of Ses Fontanelles (Mallorca, Spain)

	� ABSTRACT

An unexpected find in Palma beach on Mallorca in 2019 has 
allowed the location, excavation and archaeological and still 
on-going archaeometric research of a wreck in an excep-
tional state of preservation, dated at the last stages of the 
4th cent. AD. It corresponds to a small vessel (13 x 5 m circa) 
with a mixed cargo of oil, wine, and fermented fish sauces 

(liquamen) apparently from the area around Carthago Spar-
taria (Cartagena), as suggested by petrographic studies of 
the amphorae fabrics. Some 300 amphorae have been re-
covered, many of them intact and with remains of their orig-
inal palaeocontents, with the opercula still in situ and with 
their painted inscriptions (some 80 tituli picti, the most nu-
merous corpus known to date in a Mediterranean wreck), in-
cluding a nominal stamp together with the Constantinian 
monogram (chrismon) on the mortar used to seal the stop-
pers. Typologically, they correspond to five amphora types 
totally unknown to date (named as Ses Fontanelles I, II, III, IV 
and V), in addition to the Almagro 51c and Matagallares I 
forms. This has significantly enhanced archaeological re-
search into the economy and maritime traffic of the 
Carthaginian region, which remains poorly understood dur-
ing the Late Roman period.

Keywords: shipwreck, late Antiquity, Carthago Spar-
taria, Amphorae, Carthaginian.

Repensant el comerç marítim de Carthago 
Spartaria (Cartagena): sobre el derelicte 
tardorromà de Ses Fontanelles (Mallorca, Espanya)

	� RESUM

Una inesperada troballa a la platja de Palma a Mallorca el 
2019 ha permès la localització, excavació i estudi 
arqueològic i arqueomètric, encara en curs, d’un derelicte 
en un excepcional estat de conservació, datat en moments 
molt avançats del s. IV dC. Es correspon amb una petita 
embarcació (13 x 5 m circa) amb un carregament mixt d’oli, 
vi i salses fermentades de peix (liquamen) procedent 
aparentment de l’entorn de Carthago Spartaria 
(Cartagena), segons sembla suggerir l’estudi petrogràfic 
de les àmfores. S’han recuperat unes 300 àmfores, moltes 
d’elles intactes i amb restes dels seus paleocontinguts 
originals, amb els opercula encara in situ i amb les seves 
inscripcions pintades (uns 80 tituli picti, el corpus més 
nombrós conegut fins a la data en un derelicte del 
Mediterrani), incloent-hi una marca nominal al costat del 
monograma constantinià (crismó) sobre l’argamassa 
utilitzada per segellar els taps. Tipològicament es 
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corresponen amb cinc tipus amfòrics totalment 
desconeguts fins a la data (denominats Ses Fontanelles I, 
II, III, IV i V), a més de les Almagro 51c i les Matagallares I, 
la qual cosa ha suposat un revulsiu molt interessant per 
revaloritzar la investigació arqueològica sobre l’economia i 
el trànsit marítim de la Cartaginense en aquests moments 
encara mal coneguts d’època tardorromana.

Paraules clau: derelicte, Antiguitat Tardana, Carthago 
Spartaria, àmfores, Cartaginense.

	� EL PECIO TARDORROMANO DE SES 
FONTANELLES: DE UN SINGULAR HALLAZGO 
SUBACUÁTICO A LA CONFORMACIÓN DE UN 
PROYECTO INTERDISCIPLINAR

1

Muchos de los grandes y universalmente conocidos 
hallazgos arqueológicos han sido fortuitos e inesperados. 
Así sucedió durante el verano del año 2019 en la 
internacionalmente conocida playa del Arenal de Mallorca, 
en el entorno de Ses Fontanelles (figura 1), como resultado 

de un agresivo temporal que destapó el subsuelo arenoso, 
desenterrando parcialmente un pecio en un excepcional 
estado de conservación. Así permitía intuirlo, tras una 
primera autopsia arqueológica, la combinación de más de 
un centenar de ánforas completas, bien estibadas en la 
bodega del barco, es decir, aún en posición primaria, 
incluyendo los tapones (opercula) y diversas inscripciones 
(tituli picti) bien legibles, junto a restos de la madera 
correspondiente con la carpintería longitudinal y 
transversal de la embarcación, bien preservada (figura 2).

Figura 1. Localización del hallazgo del pecio en la 
playa de Palma de Mallorca.
Figura 2. Detalles del proceso de excavación del pecio 
mallorquín de Ses Fontanelles tras su hallazgo en 
2019.
Fuente: ilustraciones de Javier Rodríguez, IBEAM.
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El Consell de Mallorca, entidad tutelar en la isla de las 
competencias en patrimonio histórico, decidió, a través 
de su Departamento de Cultura, Patrimonio y Política 
Lingüística de la Dirección Insular de Patrimonio, 
encargar una primera intervención arqueológica de 
urgencia. Esta verificó la excepcionalidad del hallazgo, el 
carácter íntegro de la carga y la buena conservación del 
casco de la embarcación mediante la excavación del 
tercio de proa de la nave. El hallazgo mayoritario de 
ánforas del tipo Almagro 51c permitió adjudicar una 
cronología tardorromana genérica al pecio, con muchas 
dudas sobre el origen de la embarcación, ante la 
multiplicidad de centros productores de estos envases 
en la península ibérica2.

Debido a la entidad del hallazgo y a la notable 
potencialidad que planteaba para el conocimiento del 
tráfico marítimo romano en las Baleares en una época 
mal conocida aún —representada sobre todo por el 
conocido pecio Cabrera III3—, el citado Consell de 
Mallorca invitó a las universidades de Barcelona (UB), 
Cádiz (UCA) y las Baleares (UIB) a diseñar y ejecutar un 
proyecto de investigación, denominado ARQUEOMA- 
LLORNAUTA, que permitiese el estudio arqueológico y 
arqueométrico integral del que fue denominado pecio —o 
derelicte en catalán— de Ses Fontanelles (= DSF), usando 
el topónimo más característico del entorno.

La primera actuación del proyecto, desarrollada en 
2020, consistió en la catalogación del mobiliario 
recuperado en la citada peritación arqueológica inicial. El 
estudio pormenorizado del material permitió una 
primera valoración detallada de la embarcación y 
especialmente de su cargamento, proponiendo como 
novedad más significativa, gracias al estudio de una 
selección de las 25 ánforas mejor conservadas y/o más 
relevantes (figura 3), que el lugar de carga de la 
embarcación pudo haber sido algún enclave del sureste 
hispano (área de Carthago Spartaria/Cartagena), según 
se derivaba del estudio petrográfico de las ánforas 
seleccionadas. Se pudo fijar una cronología preliminar 
para el hundimiento entre la segunda mitad del siglo III y 
el siglo IV d. C., como marco general de referencia4.

Figura 3. Selección de algunas de las ánforas salsarias 
completas, mayoritariamente del tipo Almagro 51c, de la 
primera campaña, estudiadas en el año 2020, junto a una 
olearia del tipo SF I (DSF-002). 
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Figura 4. Trabajos de prospección geofísica en el 
entorno del pecio de Ses Fontanelles, en la bahía de 
Palma, Mallorca.

En segundo término, se procedió al diseño y desarrollo 
de la estructura del proyecto ARQUEOMALLORNAUTA, 
que conllevaba una serie bien definida de actuaciones 
estratégicas: prospecciones geofísicas (figura 4), donde 
se integraban tanto la aplicación de técnicas no invasivas 
como sondeos arqueológicos de verificación de las 
anomalías en una malla en torno al pecio; finalización de 
la excavación del cargamento; trabajos de conservación 
preventiva y restauración de los objetos extraídos; 
estudio arqueológico y arqueométrico del mobiliario 
recuperado y de las muestras de la arquitectura naval de 
la embarcación; y planteamiento del sistema de 
extracción y conservación del pecio para las futuras 
generaciones. Ello conllevó la organización de un equipo 
de trabajo interdisciplinar, tanto de agua como de tierra, 
conformado por más de medio centenar de 
investigadores y colaboradores5 de más de una decena 
de instituciones (nacionales e internacionales6), 
incluyendo los trabajos de excavación y los estudios de 
formación, investigación y transferencia ya acometidos y 
aún en curso de desarrollo.

Desde entonces se ha trabajado de manera 
ininterrumpida, habiéndose procedido a la excavación 
completa del cargamento y a la ejecución de los estudios 
pertinentes encaminados a la extracción del pecio en los 
próximos meses para garantizar su conservación, ya que su 
ubicación, muy cerca de la playa (a escasos 2 m de 
profundidad y unos 50 m de la línea de costa) y en la zona de 
rompiente de las olas, amenaza con su completa destrucción. 

Por el momento, se han realizado algunos avances de 
las investigaciones, publicados o en fase de edición en la 
fecha de redacción de estas páginas. Por un lado, 
remitimos al primer trabajo de síntesis donde se 
presenta de manera general el yacimiento junto a un 
primer avance del estudio del cargamento y de la 
arquitectura naval, con datos procedentes de las 
campañas de 2019 y 20207. Por otro lado, se llevó a cabo 
un estudio detallado de los 39 tituli picti recuperados en 
la campaña de 2019, realizados casi con exclusividad 
sobre ánforas salazoneras (Almagro 51c) y alusivos al 
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contenido -flor de liquamen / Liq(uaminis) Fl(o)s)- y a los 
agentes comerciales vinculados con su transporte, 
Alunni et Ausonii NN. Estos tituli constituyen, por el 
momento, el corpus de inscripciones romanas pintadas 
en ánforas más amplio de Hispania, gracias a cuya 
paleografía y a los paralelos epigráficos documentados 
se pudieron proponer unas fechas para el hundimiento 
de mediados o de la segunda mitad del siglo IV d. C.8, que 
son las que actualmente barajamos. Los demás trabajos 
realizados hasta la fecha se corresponden con la 
presentación institucional del proyecto en el I Congreso 
Internacional de Arqueología Náutica y Subacuática 
(CIANYS) de Cádiz9, la presentación preliminar de los 
resultados de la campaña del año 2021 e inicios del 
202210, una primera aproximación arqueométrica a 
algunos materiales del yacimiento, desde una 
perspectiva integrada11 y una reflexión metodológica de 
las prospecciones geofísicas en el pecio y en su 
entorno12. Del cargamento del pecio, compuesto 
mayoritariamente por ánforas, se han presentado sendas 
valoraciones generales sobre estos contenedores, tanto 

en el libro-homenaje a Simon Keay organizado por la 
School of Humanities de la Universidad de Southampton13 
como en las páginas del VI Congreso Internacional de la 
SECAH14, además de un estudio monográfico sobre las 
ánforas vinarias de fondo plano en el congreso sobre el 
vino en la Antigüedad celebrado en Badalona15, y otro 
sobre los envases destinados al transporte de aceite16. 

	� APUNTES METODOLÓGICOS SOBRE LA 
EXCAVACIÓN DEL CARGAMENTO DEL PECIO

La campaña de excavación se desarrolló entre los meses 
de noviembre de 2021 y marzo de 2022, aunque no de 
manera continua debido a las inclemencias del tiempo. 
Se decidió realizarla en open area (figura 5) para poder 
acometer de manera unitaria la excavación de la parte 
restante del interior de la embarcación (zona central y 
tercio de popa). El resultado fue plenamente satisfacto-
rio, habiéndose podido proceder a la extracción de la to-
talidad del cargamento, de los objetos usados por la 
tripulación y de algunos restos puntuales del maderamen 
que se encontraban desplazados de su posición original.

Figura 5. Detalle del proceso de excavación del pecio 
de Ses Fontanelles.
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Uno de los objetivos fundamentales era conseguir una 
precisa georreferenciación de cada uno de los objetos 
que se iban extrayendo en cada una de las dos capas es-
tratigráficas identificadas17, correspondientes a dos pisos 
de ánforas apiladas de la bodega, para lo cual fueron ne-
cesarias varias actuaciones.

La primera consistió en definir con claridad respecto a 
un croquis del pecio basado en la fotogrametría la posi-
ción de cada ánfora u otro elemento en tiempo real. Es 
por ello por lo que se optó por mantener la nomenclatura 
de los diversos sectores definidos durante la campaña de 
urgencia realizada en 201918, incrementándolos (figura 6): 
SECTOR 1, situado en la proa de la nave, ya excavado; 
SECTOR 2, en la zona central de la embarcación; y SEC-
TOR 3, o área de popa. Asimismo, el denominado SECTOR 

2 se dividió en cuatro subsectores (2A, 2B, 2C y 2D), utili-
zando las partes de la embarcación ya definidas como ta-
les cuando se procedió a la estiba de la nave en época 
tardorromana (los mamparos longitudinales y transversa-
les de la embarcación). Con posterioridad, se definieron 
otros sectores en torno a la embarcación tanto a babor 
(sectores 4, 5, 6) como a estribor (7, 8 y 9), para intentar 
incluir aquellos objetos localizados en el entorno inme-
diato del pecio, movidos de su posición original.

En segundo término, se consideró importante disponer 
de una representación planimétrica global del naufragio 
durante la ejecución de la propia excavación arqueológi-
ca, para lo cual se emplearon técnicas fotogramétricas, 
tanto para el cargamento previamente a su extracción co-
mo para la bodega de la embarcación una vez extraída la 

Figura 6. Planimetría esquemática de la capa inferior 
de ánforas, ordenadas por contenidos, así como de 
las diversas áreas de excavación.
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carga (figura 7). Además, para el posicionamiento correc-
to de las ánforas y poder situar cada hallazgo, fue im-
prescindible recurrir a capturas fotográficas diarias, así 
como a restituciones fotogramétricas parciales de los di-
versos sectores de excavación. De esta manera, pudimos 
contar con la mayor documentación posible para com-
prender la estiba de la carga. Como se puede comprobar 
en la documentación generada durante esta campaña, la 
ubicación de las ánforas procedentes de la fila inferior de 

las únicas dos existentes es algo más desordenada de lo 
que inicialmente podría preverse si tenemos en cuenta 
las acusadas interferencias posdeposicionales resultado 
del movimiento de las ánforas en su contexto de enterra-
miento, que ha quedado también plasmado tanto en las 
acusadas erosiones que presentan muchos ejemplares en 
diversos puntos de contacto (zonas elevadas de las pan-
zas) como en la rotura de algunos otros, con el conse-
cuente desplazamiento de varios fragmentos. 

Figura 7. Fotogrametría del pecio previamente al 
inicio de la excavación del cargamento y tras su 
extracción.
Fuentes: K. Yamafune (arriba), J. A. Moya (abajo). 



Darío Bernal-Casasola, Miguel Ángel Cau-Ontiveros, Carlos de Juan Fuertes, Sebastià Munar Llabres, Jaume Cardell Perelló, Enrique García Riaza, José 

Antonio Moya Montoya, Javier Oviedo Callealta, José Luis Portillo-Sotelo, José Alberto Retamosa Gámez, Leandro Fantuzzi

Repensando el comercio marítimo de Carthago Spartaria: acerca del pecio tardorromano de Ses Fontanelles (Mallorca)

164

D

Este detallado posicionamiento de los objetos en relación 
con la planimetría de la embarcación fue posible gracias a la 
conformación de un equipo formado por arqueólogos 
subacuáticos y por arqueólogos terrestres que trabajaron 
en un laboratorio húmedo habilitado a pie de excavación, 
junto a la playa. Mientras los arqueólogos subacuáticos 
acometían la excavación del pecio, el equipo de tierra se 
encargaba de recibir los hallazgos, proceder a su 
catalogación, y a su documentación gráfica (figura 8). Este 
sistema fue de gran utilidad para conseguir la ubicación 
topográfica precisa de los diversos elementos de mobiliario. 
No obstante, requirió una notable inversión de tiempo, dado 
que previamente a la intervención fue necesaria la 
preparación de la documentación fotográfica de cada zona 
que se iba a excavar. En este sentido, la rotura de las ánforas 
provocaba que, en ocasiones, en el mismo individuo se 
integrasen diversos fragmentos de otros ejemplares, bien 
procedentes del piso superior, bien de otras ánforas 
cercanas, bien de las zonas indeterminadas resultado del 
movimiento posdeposicional por agentes de diversa 
naturaleza. Al final se han inventariado un conjunto de más 
de 550 elementos (DSF  + n.º), que normalmente se 
corresponden con artefactos individuales, aunque a veces 
integran agrupaciones de diversos individuos.

Desde un punto de vista logístico, el pecio se 
encuentra en una zona complicada: en la rompiente de 
las olas y a escasa profundidad (aproximadamente 2 m). 
Debido a ello, y para minimizar el potencial 
enterramiento parcial a consecuencia del mal tiempo, se 
planificó la excavación en seis turnos de inmersión (tres 
por la mañana y tres por la tarde), de una hora de 
duración cada uno y con dos o tres arqueólogos 
trabajando bajo el agua de forma simultánea, siempre 
respaldados por miembros del equipo de tierra. Para la 
excavación, se emplearon mangas de succión de agua 
impulsadas por motobombas habilitadas en una 
plataforma flotante situada sobre la vertical del 
yacimiento (figura 9). Los arqueólogos llevaron a cabo su 
trabajo en posición invertida, con las aletas hacia arriba 
y realizando movimientos pausados para evitar dañar 
accidentalmente las estructuras de la embarcación o el 
cargamento.

Figura 8. Equipo de agua extrayendo (arriba) y 
transportando (centro) las ánforas al de tierra 
(abajo), colaborando todos al unísono en el marco  
del proyecto ARQUEOMALLORNAUTA.
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Se procedió a realizar una exhaustiva documentación 
gráfica de cada objeto, tanto previamente a su 
excavación, in situ, como durante y con posterioridad a 
su extracción, proceso especialmente importante en el 
caso de las ánforas con inscripciones pintadas —tituli 
picti— (figura 10), cuyo proceso de degradación en 
algunos casos era prácticamente inmediato al contacto 
con la luz solar.

Durante el proceso de documentación a pie de playa 
de los elementos de mobiliario extraídos se procedió al 
muestreo sistemático de los elementos orgánicos y a su 
conveniente almacenaje. Esta táctica también se realizó 
bajo el agua y en el entorno interior y exterior de la 
embarcación, donde se encontraban materiales 
dispersos, detallando todo ello en la ya citada 
planimetría general del pecio. Las ánforas completas 

fueron convenientemente almacenadas para su 
desalación, procediéndose al vaciado y estudio detallado 
de su paleocontenido con posterioridad (figura 11). En el 
laboratorio habilitado en la playa de Palma, a poco más 
de un centenar de metros de la excavación arqueológica, 
se acometió una primera limpieza y el estudio preliminar 
de los objetos recuperados, además de la toma de 
fotografías, el inventario, la toma de muestras, la 
cuantificación, el pesaje y el dibujo de las piezas más 
significativas. Todos los hallazgos fueron almacenados 
temporalmente en piscinas estancas de agua salada 
cubiertas por lonas para protegerlos de la luz solar 
(figura 12). Conforme avanzaba el estudio preliminar de 
los materiales, los diversos ítems se trasladaron a 
instalaciones habilitadas por el Consell de Mallorca para 
iniciar el proceso de desalado y conservación preventiva 

Figura 9. Imagen del proceso de excavación, con la 
pontona en superficie para facilitar la logística.
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por parte de especialistas en conservación. Con 
posterioridad, la conservación preventiva del pequeño 
mobiliario orgánico e inorgánico se está desarrollando en 
el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la 
Universidad de Cádiz (figura 13), aún en fase de 
finalización.

	� UN SINGULAR CARGAMENTO: ¿EL PRIMER 
PECIO CARTAGENERO TARDORROMANO DEL 
MEDITERRÁNEO?

El cargamento fundamental de la embarcación estaba 
compuesto por ánforas, estibadas en dos hileras, cuyo 
montante total se ha establecido en algo más de 300 in-

dividuos, concretamente 323 en la última valoración reali-
zada19. Se ajustan a tres grandes familias, teniendo en 
cuenta tanto aspectos de carácter tipológico como de su 
paleocontenido20.

Por una parte, las ya citadas Almagro 51c, que son las 
mayoritarias, con 170 individuos identificados, producidas 
desde la desembocadura del Tajo y el Sado en la fachada 
atlántica21 a las costas de meridionales de Lusitania22, 
además de manufacturarse en diversos talleres de la 
Baetica (desde la bahía de Cádiz hasta la costa oriental de 
Granada)23 hasta el sureste hispano, con figlinae conocidas 
en el entorno de Mazarrón24. Se trata de un envase muy 
longevo producido entre el siglo III y finales del siglo V o 
inicios del VI d. C. En el pecio de Ses Fontanelles, las 

Figura 10. Conservación preventiva anterior a la documentación gráfica del 
titulus pictus de una de las ánforas, tras su traslado a superficie.
Figura 11. Extracción del paleocontenido de una de las ánforas (DSF-179): 
previamente al destaponado (arriba izquierda), aún con el operculum in situ 
(arriba derecha), detalle de los restos ícticos (abajo izquierda) y de las 
diversas muestras para los análisis de residuos orgánicos (abajo derecha).
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Figura 12. Sistema de desalado de las ánforas en 
piscinas habilitadas al efecto.
Figura 13. Proceso de conservación preventiva y 
estudio del mobiliario del pecio de Ses Fontanelles en 
las instalaciones de la Universidad de Cádiz. 

Almagro 51c proceden posiblemente de varios talleres 
alfareros, a tenor de su amplia variabilidad formal (figura 
3), caracterizándose por haberse preservado en ellas los 
tituli picti, que remiten al famoso y refinado producto 
denominado flor de liquamen (liquiminis flos), preciado 
líquido obtenido tras el filtrado del preparado sometido a 
varios meses de maduración25. Además, es importante 
recordar que en aquellas cuyo estudio ha finalizado 
aparecen dos agentes comerciales, Alunnus y Ausonius, 
claramente legibles en las inscripciones (figura 14), las 
cuales responden además a escribas diferentes, pues el 
estudio paleográfico realizado ha relevado la existencia de, 
al menos, dos manus26. Los restos ícticos aparecidos en el 
interior de estos envases son mínimos y su presencia 
accidental se ha interpretado como resultado de un 
filtrado poco cuidado de estas salsas en las factorías de 
salazón (cetariae) de origen.

El segundo grupo de ánforas es el ilustrado por enva-
ses globulares, de los que ahora sabemos tras su detalla-
do estudio que se corresponden con imitaciones en el 
sureste hispánico de las famosas olearias béticas del tipo 
Dressel 23, producidas en el valle del Guadalquivir y here-
deras de las famosas Dressel 20 que conformaron el fa-
moso Testaccio de Roma27. Han sido bautizadas con la 
denominación epónima del yacimiento, Ses Fontanelles o 
SF I, aunque también pueden denominarse Dressel 23 
cartaginenses. Son ejemplares con cortas bocas y bordes 
de sección semicircular, anchas asas macizas y cuerpos 
globulares rematados en apéndices de botón poco acusa-
dos (figura 3, DSF-002; figura 15). 

Especialmente interesante es la mención explícita al 
paleocontenido, normalmente oleum dulce, aunque tam-
bién se alude al oleum viride, debiendo tratarse de acei-
tes de uso especial (¿consagrado?, ¿litúrgico?), ya que 
normalmente las ánforas olearias hispanas no aluden al 
producto envasado. Conocemos, además, el uso religioso 
de dichas variedades de aceite en el Mediterráneo 
oriental28. Los restos de paleocontenido degradado se 
conservan en el tercio inferior de muchos ejemplares, 
caracterizándose por constituir un sedimento 
blanquecino, de textura saponificada y a veces 
cristalizada, resultado de la degradación del aceite en 
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medio acuático (figura 16). Conocemos otros ejemplos 
similares, como el pecio valenciano de La Albufereta, 
cargado con ánforas béticas29.

Especialmente relevante ha sido la localización, en 
asociación únicamente con este tipo de ánforas SF I, de 
marcas epigráficas sobre la argamasa de sellado de los 
opercula, que normalmente no se perciben debido a su 
elevado grado de degradación (figura 17 izquierda). Sin 
embargo, en algunos casos, la mineralización de la arena 
de cubrición del pecio ha permitido que las improntas se 

Figura 14. Almagro 51c completa del pecio de Ses Fontanelles (arriba: DSF-
227), con detalle de la inscripción en atramentum (abajo).
Figura 15. Ánfora olearia del tipo SF I – Dressel 23 cartaginense (DSF-494), con 
detalle del titulus pictus y de las marcas de cuerdas para asegurar la sutura de 
las partes tras el torneado.
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hayan conservado, permitiendo su lectura y 
transcripción (figura 17 derecha). Gracias a los siete 
ejemplares conservados, en la parte central se aprecia 
con claridad el monograma constantiniano o crismón, 
que como sabemos fue adoptado a partir del año 313 con 
el Edicto de Milán, lo cual marca un terminus post quem 

para la datación del pecio, y en torno a este, una 
inscripción nominal en la que parecen percibirse dos 
personajes de la Gens Flavia, quizás los patronos de los 
personajes mencionados en los tituli picti30. Lo más 
novedoso es el empleo del crismón en estos envases de 
tráfico marítimo, lo cual ha permitido plantear la 
posibilidad de que tras el flete se encuentren miembros 
de la autoridad eclesiástica, aunque también es posible 
que sean las aristocracias cartageneras implicadas en el 
comercio las que usen este símbolo, cuya profusión fue 
tan notable a partir de momentos avanzados del siglo IV 
y, sobre todo, en fechas posteriores.

El último grupo, mucho menos numeroso (41 
individuos), es el conformado por las ánforas de fondo 
plano, consideradas tradicionalmente envases vinarios. 
Tipológicamente, además de algún envase asimilable a 
las Matagallares I, con amplias asas y bordes acanalados 
al exterior, se ha detectado una gran variedad formal, 
frente al carácter homogéneo de las ánforas olearias y 
salsarias, caracterizadas cada una de ellas por un único 
tipo de envase. Esto ha inducido a realizar una reciente y 

Figura 16. Tercio inferior de un ánfora olearia del tipo SF I con restos del 
aceite saponificado en su interior (DSF-362).
Figura 17. Argamasa de sellado sobre los tapones de las ánforas olearias 
del tipo SF I (izquierda: DSF-507) e impronta sobre arena de una de ellas 
(derecha: DSF-487). 
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primera propuesta tipológica, basada siempre en el 
análisis de ejemplares completos, habiendo definido 
cuatro nuevas formas, denominadas SF II, III, IV y V31. 
Estas ánforas se identifican con claridad si los 
ejemplares están completos, pues de lo contrario se 
pueden confundir con otras formas, como, por ejemplo, 
con las Almagro 51C, ya que los atributos diagnósticos 
del tercio superior son muy similares a ellos en el caso 
de las denominadas SF II (figura 18). Los fondos sí se 
identifican muy bien por su amplio diámetro y carácter 
umbilicado y convexo. Respecto al paleocontenido de 
estos envases, se ha demostrado gracias a análisis 
arqueométricos de residuos orgánicos por cromatografía 
de gases/espectrometría de masas32—y también por 
criterios indirectos como los habituales residuos 
interiores de resina/pez— que estas ánforas de fondo 
plano contuvieron productos derivados de la uva. 
Pensamos que se trata en su mayoría de vino y, en 
menor medida, frutas y/o aceitunas en defrutum, pues 
únicamente se han recuperado dos fondos con restos 

carpológicos atrapados en la masa resinosa de 
revestimiento interior, tratándose en tales casos de 
productos conservados en defrutum o sapa.

Estos nuevos hallazgos se suman a otros de los últimos 
años, que denotan que el universo de las ánforas del área 
de influencia de Carthago Spartaria es mucho más amplio 
y diversificado que los conocidos spatheia haliéuticos 
identificados por S. Ramallo en los años ochenta del siglo 
pasado: desde las ánforas de los tipos Cartagena 1, 2 y 3 
de época medio imperial33 a la recientemente incorporada 
como Cartagena 4, del siglo III, y para la cual se presume 
un contenido vinícola también por sus fondos planos y su 
relación tipológica con otras series hispánicas y gálicas34. 
Paradójicamente, estos nuevos hallazgos citados en 
Cartagena y en Ses Fontanelles convierten al área del 
sureste en la zona hispánica donde más tipos anfóricos 
vinarios tardorromanos se conocen35, abriendo una 
importante línea de investigación. Algo similar está 
sucediendo en casi toda Hispania, donde lenta, pero 
progresivamente, se van dando a conocer ánforas vinarias 

Figura 18. Ánfora vinaria del fondo plano del tipo SF II (DSF-294).
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de producción local/regional, como recientemente se ha 
planteado para Legio36.

Una valoración global de las ánforas, anteriormente 
comentada, tendería a plantear que el barco hundido en 
Ses Fontanelles llevaba una carga mayoritariamente de 
salsas fermentadas de pescado y, en menor medida, de 
aceite y de vino si tenemos en cuenta la cantidad de 
ánforas, cuantificada en número mínimo de individuos 
-NMI- (170 Almagro 51c, 109 SF I y 41 de fondo plano, a las 
cuales habría que unir tres Keay XIX, estas últimas posibles 
vituallas de la tripulación). Sin embargo, si cuantificamos el 
peso de los productos transportados, que es una variable 
que conviene tener muy presente, las cifras varían 
notablemente: 4438,5 l de aceite (teniendo en cuenta una 
capacidad media para las SF I de 40,72 l); 3332 l de salsas 
fermentadas de pescado (considerando un contenido neto 
para las Almagro 51c de 60 libras según se deriva de los 
escasos tituli picti ponderales conservados y del peso real 
de las ánforas37 y 1090,6 l de vino (usando como media 
unos 26,6 l para las vinarias completas conocidas). O lo que 
es lo mismo: el 50,1 % aproximadamente de la carga total 
estimada de alimentos envasados en ánforas (8861 l) era 
de aceite; el 37,6 %, de liquamen piscícola, y únicamente el 
12,3 %, vino38, de ahí la importancia del oleum en este caso, 
que parece haber constituido el producto principal de la 
operación comercial.

Como hemos adelantado en otros trabajos, a los 
cuales remitimos para las consultas detalladas39, el 
estudio petrográfico de algunas muestras de ánforas ha 
permitido determinar un origen común para todas ellas, 
siendo las características de las arcillas muy 
homogéneas a pesar de la diversidad tipológica de los 
envases, ya comentada. Se han identificado dos grupos 
petrográficos (figura 19): al primero de ellos (grupo 
petrográfico 1), caracterizado por fábricas ricas en 
moscovita, con contribución metamórfica (cuarcitas/
filitas/esquistos), se adecuaban prácticamente todas las 
muestras40. La comparación con la geología regional 
peninsular y con la colección de referencia del ERAAUB 
del Instituto de Arqueología de la Universitat de 

Figura 19. Detalle de las micrografías realizadas con lupa binocular de 
diversas ánforas del pecio, con la característica mica plateada atribuida a 
diversos talleres del sureste hispano (a excepción de la muestra DSF-277, 
de posible origen malacitano).

Barcelona sugiere la zona al sur de Cartagena como la 
probable área de proveniencia.

En relación con la estiba, el meticuloso proceso de 
excavación ha aportado bastante información al 
respecto. Por una parte, se han documentado múltiples 
restos de abarrote vegetal, utilizado para amortiguar los 
vaivenes del viaje y evitar la rotura de los envases, 
habiéndose determinado arqueobotánicamente que se 
trata de dos tipos: sarmientos de vides y finos tallos de 
carrizo41. Los restos de vides se situaron sobre el suelo 
de la bodega, dispuestos en haces de grandes 
dimensiones y rodeando a las ánforas del piso inferior 
(figura 20 arriba), posiblemente para ayudarlas a 
mantener su verticalidad, como se ha documentado en 
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bordo, no encontrándose delimitada por carpintería 
alguna.

Asimismo, cabe indicar que, además del cargamento 
principal, se han documentado objetos relacionados con 
la vida cotidiana de la embarcación, especialmente en la 
popa de la nave. Se trata de restos de cerámicas de coci-
na, además de herramientas, anzuelos, una lucerna para 
la iluminación y elementos de uso personal. Destacamos 
también fragmentos de tégulas, algunos de ellos parcial-

otros casos como en el conocido pecio del Bou Ferrer de 
mediados del siglo I d. C.42 Una vez bien colocadas, se 
rellenaban los espacios de la parte superior de las 
ánforas con los haces de carrizo, de aproximadamente 
50 cm de longitud y, además, atados transversalmente, 
como ha sido posible verificar durante la excavación. A 
continuación, se colocaban las ánforas del segundo piso, 
amortiguadas por los citados haces de Poaceae. Todo 
ello provocaba durante la excavación la necesidad de 
retirar multitud de abarrote en torno a la parte media/
alta de las ánforas del piso inferior, el cual se encontraba 
endurecido, parcialmente mineralizado (figura 20 abajo).

Además, la morfología fusiforme de la embarcación 
creaba tres espacios naturales para la carga, distribuida, 
como ya hemos indicado, en dos alturas: proa, popa y 
parte central, todas ellas separadas por mamparos 
longitudinales y transversales en la zona central. La 
localización de las ánforas no parece ajustarse a un 
patrón uniforme, combinándose en grupos de tres 
(tresbolillo) o de cuatro ejemplares, con las panzas de los 
ejemplares en contacto, situándose entre cada grupo de 
3-4 una de las ánforas del piso superior, asegurada con 
abarrote. Durante la campaña de urgencia de 2019 se 
verificó que las ánforas del piso inferior se ajustaban a la 
proa de la nave, sobre las cuales pudieron haberse 
colocado los repuestos y otros materiales de recambio 
del barco (velas, lonas, cabuyería…); por el contrario, a 
partir del primer mamparo transversal, las ánforas 
aparecían apiladas en dos niveles. Este segundo espacio 
central, el más amplio de la embarcación, se dividió en 
cuatro ámbitos a través del empleo de tablones móviles, 
y aunque no se estibaron las ánforas en función ni de la 
tipología ni del producto envasado (figura 6); es aquí 
donde encontramos principalmente las pesadas ánforas 
olearias, que aprovechaban muy bien el espacio 
disponible. Por último, en el ambiente de la popa, la 
carga estaba mal repartida en torno al pozo de la 
sentina, donde se situaba la bomba de achique. A partir 
de este punto, parece finalizar el espacio dedicado a la 
carga, siendo posiblemente la zona donde se habrían 
almacenado los víveres, la cocina y otros útiles de a 

Figura 20. Ánforas del piso inferior de la embarcación, abarrotadas con 
sarmientos en la parte inferior (arriba) y con carrizo en la parte media y 
superior (abajo).



173

drassana

número 31 | 2023 | 156-185

mente ennegrecidos, posiblemente utilizados como parte 
de una cocina portátil. Algunas formas de cerámica co-
mún también parecen haber tenido relación con activida-
des culinarias, pues muestran restos de hollín: se trata de 
una cazuela alta y otro fragmento relacionados con la 
producción denominada Early Roman Ware 1, característi-
ca vajilla de cocina del sureste peninsular de época alto y 
medio imperial, todo ello en el entorno de las numeradas 
como cuadernas 129-130, en la zona de popa, sugiriendo 
que era esta zona el lugar de la cocina y despensa de la 
embarcación. Algunos huesos de fruta recuperados en 
las inmediaciones ratifican esta posibilidad, así como los 
citados anzuelos de bronce, usados posiblemente para 
una pesca de subsistencia a bordo.

Se encuentran en fase de restauración otros 
elementos metálicos, como una posible asa de caldero o 
sítula, además de otros elementos como una cuenta de 
collar y un posible buccinum (Charonia lampas): una 
caracola con el ápice perforado, posiblemente utilizada 
como aerófono, instrumento sonoro muy frecuente para 
las comunicaciones en la Antigüedad y que también es 
habitual en las embarcaciones, como ilustra, por ejemplo, 
la documentada en el Culip IV.

En la zona de popa también se recuperó una lucerna 
disco completa, quizás de rostrum cordiforme muy 
erosionado por el uso, decorada en la orla con motivos 
vegetales y en el disco con un busto frontal en el cual se 
reconoce la imagen de Diana Lucífera, identificada por el 
creciente lunar sobre la cabeza y por el látigo a su 
derecha (figura 21). Se trata de un motivo conocido que 
encuentra múltiples paralelos en Italica, en la Colección 
de los Condes de Lebrija, en Torres das Arcas, en 
Conimbriga o en Augusta Emerita, fechándose a partir de 
mediados del siglo II hasta el siglo IV43. Su hallazgo es 
interesante, pues ilustra esta conocida época de cambio 
religioso en pleno siglo IV en la cual perduran los cultos 
paganos con la progresiva imposición del cristianismo, 
palpable en el crismón ya mencionado que acompañaba 
a las ánforas olearias.

Durante el proceso de excavación del pozo de sentina, 
lugar en el que originalmente se encontraba la bomba de 
achique y que probablemente fue recuperada poco 

Figura 21. Lucerna de disco con la representación de Diana Lucífera.

después del naufragio, se documentaron algunas ánforas 
completas del cargamento y una Keay XIX, posiblemente 
parte de las vituallas de la tripulación, como ya se señaló. 
Además, se recuperaron diversas cerámicas comunes, 
entre ellas, una jarra completa de base plana (figura 22). 
También se identificaron algunos objetos que debieron 
haber caído por el pozo desde la cubierta de la 
embarcación. Entre ellos destacamos la presencia de un 
taladro de arco en un estado de conservación 
prácticamente íntegro (figura 23). Se trata de una 
herramienta propia de la carpintería de ribera necesaria 
para múltiples reparaciones en las carpinterías del barco 
durante los trayectos, de la cual se conocen paralelos en 
otros pecios del Mediterráneo44, pero que constituye el 
primer hallazgo de su género en España. También se han 
recuperado diversos tubi fittili en el entorno del citado 
pozo de la bomba de achique (figura 24): estos 
elementos cerámicos huecos y de reducidas dimensiones 
son bien conocidos por su empleo para generar arcos y 
bóvedas en la edilicia romana45, si bien, en contextos 
subacuáticos, su funcionalidad no está clara. Diversos 
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Figura 22. Detalle del proceso de recuperación de una jarra de cerámica 
común completa.
Figura 23. Proceso de excavación del interior del pozo de la sentina, con el 
taladro de carpintero y restos textiles.

autores han esgrimido las siguientes posibilidades: 
podría bien ser parte de un cargamento de estos 
elementos, representados en los pecios de la isla del 
Giglio o en Sicilia; o bien ser elementos de algún utensilio 
o dispositivo indeterminado, evidenciado por su escasa 
presencia en la zona de popa y representado en los 
pecios como el propio Cabrera III, el de Cap Blanc o el 
Dramont E46. Este último sería también el caso del Ses 
Fontanelles. Este tipo de artefactos —como decimos, de 
uso indeterminado— son especialmente frecuentes en 
época tardorromana (siglos III y IV d. C.), como el pecio 
de Ses Fontanelles vuelve a poner de manifiesto.

Por último, es importante recalcar la cantidad de 
elementos orgánicos recuperados durante la excavación 
arqueológica, muy fragmentados, pero de gran interés, 
pues remiten a un mundo muy mal conocido en el ámbito 
hispanorromano. Entre ellos destacan algunos restos de 
cabuyería, fragmentos de cuero, una estera trenzada de 
grandes dimensiones (figura 23), dos zapatos (uno de 
ellos, abierto, en forma de sandalia; figura 25 arriba) y 
restos textiles de compleja hermenéutica (figura 25 
abajo).

	� ARQUITECTURA NAVAL: ANÁLISIS PRELIMINAR 

Una vez extraído todo el cargamento se realizaron las pri-
meras tareas de análisis de la carpintería naval a través 
de la metodología definida desde hace décadas47. Es im-
portante recalcar que el estudio definitivo de la arquitec-
tura naval del pecio no se ha realizado aún, pendientes 
de las tareas de la extracción del pecio y la finalización 
de la excavación asociada, por lo que los aspectos que 
avanzamos han de ser considerados como preliminares.

Como se ha señalado, la nave se encuentra a una cota 
de profundidad somera, frente a la playa, lo que sugiere 
un embarrancamiento —fortuito o intencionado— en una 
barra de arena, que conlleva que el casco de la nave esté 
casi adrizado, con algo de inclinación al costado de babor. 
Habiéndose interestratificado rápidamente en el sedi-
mento, la preservación de la madera es excelente (figura 
26). No obstante, el paso del tiempo y los agentes del me-
dio marino han degradado la anatomía de algunas de las 
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Figura 24. Uno de los tubi fittili localizados en el entorno del pozo de la 
sentina (DSF-411).
Figura 25. Calzado (arriba: DSF-418) y restos textiles (abajo: DSF-424) 
documentados en el pozo de la bomba de achique.

maderas, dificultando, e incluso imposibilitando, su identi-
ficación taxonómica. Los extremos superiores de las cua-
dernas, que regularmente quedan destapados como 
consecuencia de los temporales, son los elementos más 
degradados por el efecto erosivo de la arena y el ataque 
de los microorganismos marinos.

Se conserva la obra viva del casco, prácticamente com-
pleta, de roda a codaste y ambos pantoques, incluida la 
cinta de carena inferior del barco a babor y estribor, pre-
sentando casi 1 m de alzado. Sus dimensiones conserva-
das son 12,7 m de eslora y 4,95 de manga. Con estas 
medidas aproximadas y una ratio que se puede situar 
cerca de 2,5, sugiere a priori que nos encontramos ante 
un mercante arquetípico encuadrado dentro de la familia 
arquitectónica imperial romana occidental, con un tonela-
je aproximado de unas 40 toneladas, siguiendo la fórmu-
la de la marina francesa en el siglo XVIII que se considera 
equiparable a la de los barcos de época romana48. 

La singularidad de la arquitectura naval del pecio ma-
llorquín reside en el excelente estado de conservación de 
piezas y carpinterías, que permitirán en su momento un 
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estudio de detalle (figura 27). En la campaña de 2022, se 
pudo verificar la notable erosión de la proa y la popa co-
mo resultado de la acción del oleaje tras el hundimiento. 
Da la impresión de que el fondo de la embarcación no pa-
rece tan plano como los de los barcos conocidos de los si-
glos II y III d. C. (como, por ejemplo, Laurons 2), 
acercándose más a la morfología de casos como el ya ci-
tado Dramont E. Si aplicamos las proporciones plantea-
das en el caso del pecio bético Bou Ferrer hundido en 
aguas alicantinas49, al cual se le aplica un módulo o regu-
la de 5 pies romanos, y teniendo presente la metodología 
de Gassend, se puede calcular que la manga de la embar-
cación de Ses Fontanelles podría haber tenido unos 20 
pies (5,91 m) y, aplicando una ratio para la eslora de 2,5, 
esta tendría unos 50 pies (14,78 m). Teniendo en mente 
un puntal que fuese la tercera parte de la manga, tendría-
mos una altura total aproximada de 1,97 cm.

En relación con las carpinterías longitudinales y trans-
versales, en anteriores trabajos se han adelantado los re-
sultados de mediciones preliminares y de los primeros 
análisis arqueobotánicos, a los que remitimos para los de-
talles específicos50. Únicamente cabe destacar algunas 
singularidades. La primera de ellas es que el pecio de Ses 
Fontanelles es el primero conocido en el cual se han pre-
servado los mamparos no estructurales, es decir, los ta-
blones que servían como divisores de la carga, que se 
había supuesto que existían, siendo esta la primera vez 
que se conservan restos arqueológicos de su existencia. 
En segundo término, el buen estado de conservación de 
la arquitectura naval del pecio ha permitido ubicar el po-
zo rectangular de la bomba de achique del barco (de 1,1 m 
de longitud por 0,70 m de anchura), e incluso la ubicación 
de esta. Si bien no se ha conservado, presuponemos que 
sería una bomba de rosario con émbolos de madera, do-
cumentados en pecios altoimperiales como el Bou Ferrer 
y tardorromanos como el Port Vendres 151. Como se ha se-
ñalado con anterioridad, se baraja la hipótesis de que 
fuese recuperada tras el naufragio, ya que eran elemen-
tos de gran valor.

Figura 26. Vista general del casco del barco, desde la popa.
Figura 27. Detalle del piso de la bodega de la embarcación.
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	� SES FONTANELLES, UN TERMÓMETRO CLAVE 
PARA LOS ESTUDIOS DEL TRÁFICO MARÍTIMO 
MEDITERRÁNEO A INICIOS DE LA ANTIGÜEDAD 
TARDÍA

El pecio mallorquín de Ses Fontanelles constituye un ha-
llazgo singular desde diversas perspectivas.

En primer lugar, por la cronología del hundimiento, que 
se ha de situar en pleno siglo IV d. C., posiblemente a me-
diados o en algún momento de su segunda mitad. Su impor-
tancia radica en el hecho de que se conocen pocos pecios 
de esa cronología, todavía menos con carga hispánica. La 
datación preliminar ha sido el resultado de interrelacionar la 
cronología de los artefactos, la paleografía de los tituli picti 
y las primeras dataciones absolutas conocidas del pecio52. 
Este intervalo podrá ser precisado más adelante cuando se 
ultimen las dataciones absolutas en curso. 

En segundo lugar, la procedencia del cargamento, cuya 
hipótesis principal es el entorno meridional de Carthago 
Spartaria: la zona en torno a Águilas y golfo de Mazarrón. 
Esta hipótesis es resultado del análisis petrográfico de las 
cerámicas y, en menor medida, la tipología de las ánforas y 
los paralelos conocidos en el sistema de sellado de la arga-
masa sobre los opercula. No obstante, no sabemos si la 
carga se realizó directamente en algún puerto menor del 
sur de la Cartaginense o si procedía del comercio de redis-
tribución a través del puerto principal de Cartagena. Ello 
dota de especial importancia a su estudio, ya que práctica-
mente no se conocen pecios con cargamentos proceden-
tes de Cartagena (a excepción de algunos puntuales y muy 
mal conservados como Cala Reona), ni en época tardorro-
mana ni antes, de ahí su relevancia para dimensionar bien 
la economía y el comercio marítimos de esta zona costera 
del sureste hispánico. Por otro lado, si bien es posible de-
terminar con cierta verosimilitud el origen del flete, nada 
sabemos respecto a su destino, al menos por el momento: 
da la impresión de que el barco estaba varado o cerca de la 
bahía de Palma, y que buscó refugio en la laguna interior a 
la que parecía dirigirse cuando embarrancó, posiblemente 
huyendo de condiciones meteomarinas adversas. Si el des-
tino final era la propia ciudad de Palma u otros ambientes 
de la isla de Mallorca, o bien si se trataba de una parada en 

una ruta más larga hacia Italia o el Ródano (entre cual-
quier otro destino potencial), se trata de una cuestión, por 
el momento, irresoluble.

En tercer lugar, la combinación de datos tipológicos, 
epigráficos, arqueométricos y los restos físicos de 
paleocontenido (ictiofauna, aceite saponificado, huesos de 
frutas y aceitunas) han verificado que nos encontramos 
ante un cargamento mixto de aceite, salsas fermentadas de 
pescado y derivados de la uva (vino y, en menor medida, 
defrutum/sapa), envasados en ánforas de siete tipos 
diversos, de los cuales solamente dos se conocían 
previamente (Almagro 51c y Matagallares I). Ello ha 
provocado que se definiesen cinco nuevos tipos de ánforas, 
uno de ellos oleario (SF I-Dressel 23 cartaginense) y cuatro 
vinarios (SF II, III, IV y V). Será tarea del futuro rastrear su 
distribución en el entorno regional cartaginense y en otros 
lugares atlántico-mediterráneos, una tarea iniciada hace 
años por A. Quevedo53 a la cual estos nuevos hallazgos 
contribuyen notablemente, en unas fechas anteriores a la 
conocida difusión de los spatheia fabricados en la región del 
sureste, sistematizados desde los años ochenta del siglo 
pasado gracias a los citados trabajos de S. Ramallo54. Estos 
estudios sirven asimismo para revalorizar la economía de 
las innumerables villae del litoral murciano55, pues, frente a 
lo tradicionalmente planteado por la historiografía, parte de 
su producción olearia y vinícola debió haber estado 
orientada al comercio transmediterráneo y no solo al 
abastecimiento local.

También resulta relevante el corpus de tituli picti recu-
perados en las ánforas, de los cuales se han publicado casi 
cuarenta56, cifra que se duplicará cuando se den a conocer 
los documentados en la segunda campaña de excavación, 
en proceso de estudio actualmente. Su interés es múltiple, 
pues se trata de formularios propios de una región cuya 
epigrafía anfórica pintada era prácticamente inexistente y 
que remite tanto a los paleocontenidos (liquaminis flos, 
oleum viride, oleum dulce) como a los agentes comerciales 
(Alunnus, Ausonius y elementos onomásticos aún inéditos) 
y a otros elementos del sistema de etiquetado, 
especialmente aquellos denominados ponderales, que 
conservan indicaciones de la tara y del peso del contenido. 
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to que el riesgo de destrucción es notable al encontrarse 
a apenas dos metros de profundidad y muy cerca de la 
orilla de una de las playas más concurridas de Palma (fi-
gura 29). Su potencial museográfico es notable y su futu-
ra contribución al conocimiento del tráfico marítimo en 
este singular ambiente de la bahía de Palma (figura 30) 
es amplio (como ya han demostrado los trabajos prelimi-
nares), de ahí la conveniencia de seguir trabajando en su 
estudio y caracterización arqueológica y arqueométrica.

Por último, la “milagrosa” documentación del sistema de 
sellado sobre la argamasa de cubrición de los tapones abre 
interesantes vías de investigación, ya que ha permitido iden-
tificar miembros de la gens Flavia y la primera constatación 
conocida en la región del monograma constantiniano.

Además del cargamento, otros hallazgos de la vida a 
bordo son relevantes por su excepcionalidad, como suce-
de con el taladro de carpintería de ribera, el primero co-
nocido en Hispania; o los numerosos restos orgánicos 
aparecidos, en fase de restauración actualmente.

Respecto a la embarcación, el estado de conservación 
de la madera es, asimismo, excepcional y, aunque hasta la 
fecha únicamente ha sido posible estudiar de manera epi-
dérmica su arquitectura naval, las perspectivas de inves-
tigación son notables, una vez que se ultime su 
excavación (vagras móviles, claras entre las cuadernas) y 
su futura extracción. Algunos aspectos tales como la ex-
cepcional conservación de los mamparos divisorios de la 
carga, unida al detallado posicionamiento de las ánforas 
en cada uno de los compartimentos ¿en asociación a 
productores diversos? permitirán, a medio plazo, extraer 
conclusiones de carácter comercial de notable interés.

Los trabajos realizados en Ses Fontanelles, programa-
dos y sistemáticos a partir de 2020 en el marco del pro-
yecto ARQUEOMALLORNAUTA han puesto sobre la mesa 
la necesidad de abordar estas investigaciones desde un 
prisma interdisciplinar. Solamente de esta manera es posi-
ble verificar la singularidad de algunos hallazgos, únicos 
por el momento a nivel global, como, por ejemplo, los res-
tos entomológicos asociados al paleocontenido de algunas 
de las ánforas salsarias, resultado de la degradación de in-
gredientes del preparado alimenticio en el interior del án-
fora (figura 28), en fase de caracterización actualmente, y 
que parecen denotar que bajo una misma denominación 
(“flor de liquamen”) existieron productos diversos.

Actualmente, las administraciones y universidades im-
plicadas en el proyecto están disponiendo de todos los 
medios necesarios para poder terminar de diseñar, calcu-
lar y construir la estructura metálica para la extracción 
del pecio, así como el receptáculo para su conservación. 
La extracción del pecio es absolutamente necesaria pues-

Figura 28. Larvas documentadas en el interior de una de las ánforas 
salsarias (DSF-204), asociadas a la degradación del paleocontenido 
original.
Figura 29. Imagen del pecio de Ses Fontanelles durante las excavaciones, 
ubicado a escasa profundidad y muy cerca de la costa.
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Figura 30. Localización del pecio de Ses Fontanelles en la bahía de 
Palma, desde la costa.
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