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Resumen 
El conocimiento de los ajuares cerámicos domésticos de época romana en 

Asturias ha experimentado un notable avance de la mano del estudio de yaci-
mientos puntuales y de los ensayos de sistematización y análisis de repertorios y 
contextos.

En el asentamiento de Priañes, el enfoque metodológico y conceptual ha posibi-
litado la caracterización de las producciones cerámicas registradas en una unidad 
de poblamiento rural activa en los siglos IV y V, transformada morfológica y funcio-
nalmente en la antigüedad tardía y convertida en necrópolis a partir de la octava 
centuria. El registro arqueológico (materiales y contextos) caracteriza los reperto-
rios de época tardorromana y sus derivaciones de la Antigüedad tardía y tránsito a 
la Edad Media.

Palabras clave: ceramología; cerámica romana; Terra Sigillata Hispánica; 
Antigüedad tardía

Abstract
The knowledge of the ceramic production in Roman times in Asturias has ex-

perienced a remarkable advance from the study of specific sites and attempts to 
systematize and analyze materials and contexts. In the site of Priañes, methodo-
logical and conceptual approach has enabled the characterization of ceramic pro-
ductions recorded in a rural settlement active in fourth and fifth centuries; trans-
formed morphologically and functionally in late Antiquity and become a necropolis 
from the eighth century. The archaeological record (materials and contexts) cha-
racterizes the ceramic productions of late Roman period and its derivations in late 
Antiquity and to the Middle Ages.

Keywords: Ceramology; Roman pottery; Hispanic Terra Sigillata; Late Antiquity

El registro cerámico de Priañes (Oviedo): 
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1. Introducción
El enclave arqueológico se localiza en la cota más elevada (152 m) de la 

población de Priañes (Figura 1), lugar de la parroquia de Nora, concejo de 
Oviedo (HUSO 30-WGS-84, X: 259750,75-Y: 4806977,33). El yacimiento se descu-
bre de manera fortuita en abril de 2003 al aparecer restos óseos durante los 
trabajos de acondicionamiento de una parcela que estaba siendo excavada y 
rellenada por su propietario para mejorar el aprovechamiento de la finca1. Los 
restos –que en un principio se creyeron de la Guerra Civil–, correspondían en 
realidad a una necrópolis altomedieval y a una serie de estructuras vinculadas 
con un establecimiento tardorromano tipo casa (Requejo y Álvarez 2008a). 

La práctica totalidad de los materiales (98 %): cerámica, vidrio y metaliste-
ría2, se registró en la única estancia conservada, asociada a una función hab-
itacional-residencial, y en la canalización pétrea que recorría la parcela con 
dirección sureste-noroeste (Figura 2). En el caso de la estancia, los materiales se 

1 REQUEJO PAGÉS, Otilia (2003). Informe de las Excavaciones Arqueológicas en Priañes, Nora, Oviedo. Mayo-Julio 2003. Avance de 
resultados. Consejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias (inédito). 

2 Los materiales metálicos fueron objeto de una publicación específica: REQUEJO PAGÉS, Otilia y ALVAREZ MARTÍNEZ, Valentín (2008b). 
«Materiales Arqueológicos Procedentes de la Villa de Priañes, Nora, Oviedo, Principado de Asturias». I Congreso Internacional de 
Arqueoloxía de Vilalba. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Lugo, 2008. Férvedes 5: 405-412.

Priañes

OVIEDOOVIEDO

ASTURIASASTURIAS

MAR CANTÁBRICO

Figura 1. Localización del asentamiento rural 
tardorromano de Priañes.
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documentaron sobre el suelo y en el depósito de su derrumbe, mientras que los 
vinculados con la canalización se registraron, mayoritariamente, en el relleno 
que la cegaba. En todo caso, los materiales corresponden a la fase final de uso 
de ambas estructuras y a la de su amortización. 

Figura 2. Planta de las estructuras arqueológicas documentadas en Priañes (Oviedo).
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2. El repertorio cerámico del establecimiento tardorromano 
de Priañes

Se ha recuperado un total de 900 fragmentos cerámicos: 382 (42,44 %) en cali-
dades de Terra Sigillata Hispánica Tardía y 518 en común (57,55 %). Además del es-
tado fragmentario, las condiciones de conservación eran bastante deficitarias 
por lo que la muestra seleccionada supone el 7 % del total, correspondiendo el 3 
% a la TSHT y el 4 % a las producciones comunes. Al margen de estas produccio-
nes, se han registrado varios fragmentos cerámicos que tienen interés porque, 
si bien no aportan información contextual, constituyen el referente cerámico 
más temprano del yacimiento. Se trata de un pequeño recipiente cerámico de 
paredes finas identificado en los niveles de amortización del asentamiento tar-
dorromano. El perfil se identifica con la forma Mayet XL, si bien con una inter-
pretación diferente del borde (Figura 3, nº 2). Estos materiales remitirían a los 
siglos I y II d. C., constituyendo una evidencia aunque es cierto que muy limitada 
y descontextualizada de frecuentación alto imperial del yacimiento.

2.1. Terra Sigillata Hispánica Tardía (TSHT)3.
Las únicas producciones de cerámica fina de mesa de Priañes corresponden 

exclusivamente a la Terra Sigillata Hispánica Tardía, con predominio absoluto de 
la Forma 37t (54,54 %). La segunda forma mejor representada es la Forma 6/
Palol 8 (18, 18 %), seguida por la Forma 7, Forma 8/Palol 10 y Forma 77/Palol 5 en 
idéntica proporción (9 %).

En la Tabla 1 se reflejan las distintas formas de las producciones de Terra 
Sigillata Hispánica Tardía y la relación porcentual.

3 Para la clasificación formal y tipológica se sigue la nomenclatura establecida por Juan (1997 y 2000), utilizando como referentes formales 
los establecidos por Mezquíriz (1961 y 1983); Palol y Cortés  (1974) y Paz (1991). Para la identificación de los colores de pastas y barnices 
se utiliza el Code des Couleurs des sols de Cailleux.

Tabla 1. Formas de TSHT del establecimiento 
rural tardorromano de Priañes

FORMAS TSHT DE PRIAÑES

T.S.H.T. 37t 6 54,54%

T.S.H.T. 6 / Palol 8 2 18,18%

T.S.H.T. 8/Palol10 1 9,00%

T.S.H.T. 7 1 9,00%

T.S.H.T. 77 / Palol 5 / Paz Peralta 82-83 1 9,00%

TOTAL 11 100,00%
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2.1.1. Forma TSHT 37t 

El número de ejemplares registrados 
es muy limitado y su estado deficiente y 
fragmentario. Aunque no se ha recupera-
do ninguna forma completa, en los casos 
en que ha sido posible la reconstrucción 
del perfil, estos corresponden a formas 
de cuellos abiertos exvasados y bordes 
almendrados (tipo B de Paz 1991:117). En 
los fragmentos decorados, están repre-
sentados dos de los tres estilos decora-
tivos característicos de la Terra Sigillata 
Hispánica Tardía4. Al primer estilo5 co-
rresponde una pieza (Figura 3, nº1), la-
mentablemente descontextualizada, pero 
que constituye el referente cerámico más 
temprano del yacimiento si se vincula 
con las denominadas sigillatas pretardías 
(Juan 2000:47 y 87) o de transición (Paz 
1991:115 y Figura 34, nº 186) que remiten 
a finales de la tercera centuria y primera 
mitad del siglo IV d. C. Este estilo, caracte-
rístico de los alfares riojanos en el siglo IV, 
está representado por tres ejemplares que 
presentan frisos estrechos horizontales 
de motivos seriados (Figura 4, nº1, 5 y 6). 
El nº 1 tiene paralelo en estratos tardorro-
manos de la muralla de Gijón (Fernández 
Ochoa y Zarzalejos 1997:77 y 95, Figura 
53, nº 18) y en la villa de Vega del Ciego 
(Fernández Ochoa 1982: Figura 36, nº 10). 
Finalmente, el segundo estilo6 de grandes 
círculos y semicírculos concéntricos, está 
representado en dos fragmentos (Figura 4, 
nº 3 y 4) que tienen paralelo en la muralla 
de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos 

4  En el estudio y análisis de estilos y motivos decorativos, se adopta la sistematización consensuada en 2010 por el grupo de trabajo de Ex 
Officina Hispana. Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH): Mesa Redonda sobre «La Terra Sigillata Hispánica 
Tardía y sus contextos: estado de la cuestión». Boletín de la SECAH 02. Octubre 2010, 10-29 y Cuadernos de la SECAH. Vol. 1, 2013.

5 Primer estilo decorativo establecido por Mezquíriz para la T.S.H.T. (1961:116-118 y 1983:133-136) y el primero de Mayet (1984:258), Estilo 
1 y 2 de López Rodríguez (1985:39-41), Primer Estilo de Paz (1991:117) y Series 1 A y 1 B de Vigil-Escalera (2009).

6 Segundo estilo de Mayet (1984:259), Estilo 3 de López Rodríguez (1985:39-41), Segundo Estilo de Paz (1991:105 y 118) y Series 2 A y 2 B 
de Vigil-Escalera (2009).

5 10 cm

5 10 cm

PR 03 266

PR 03 77

PR 03 31

PR 03 99 PR 03 62

PR 03 11

1

2

Figura 3. Producciones finas altoimperiales descontextualizadas.

Figura 4. TSHT de la Estancia (nº 1) y su derrumbe (nº 2-4) y 
del depósito de amortización sobre la canalización (nº 5-7).
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1997: Figura 5, nº 68). Esta sintaxis decorativa, característica de los alfares rio-
janos, comienza a registrarse a partir del tercer cuarto del siglo IV y se prolon-
garía hasta finales del siglo V-inicios del VI (Paz 1991:113 y 119 y Juan 1997:558 
y 2000:89), si bien en el último cuarto del siglo IV podrían estar vigentes, con 
mayor o menor profusión, todos los estilos (Juan 1997:564).

2.1.2. Forma TSHT 8/Palol 10

Aunque la pieza (Figura 5 y Figura 7, nº1) está incompleta, fragmentada y en 
deficiente estado de conservación, el diseño formal de su base, de pie bajo, y el 
perfil hemisférico de las paredes, la relacionan con el grupo 1 A de Juan (Juan 
1997:556) y la variante A de Paz (1991:57). Esta forma es característica de los con-
textos tardorromanos –fines del siglo III-V d. C.– de los yacimientos gijoneses 
(Fernández Ochoa 1994:51 y Fernández Ochoa y Zarzalejos 1997:93), y también 
en la necrópolis de Paredes (fines siglo IV-segunda mitad siglo VI), donde esta 
variante es la mayoritaria7. 

7 Vid.: REQUEJO PAGÉS, Otilia: «Ofrendas cerámicas de un contexto funerario de la segunda mitad del siglo IV hasta los inicios de la sexta 
centuria en el territorio astur transmontano: La Necrópolis de Paredes (Siero, Principado de Asturias)». Mesa Redonda: Cerámicas de 
época romana en el norte de Hispania y Aquitania: Producción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona. Bilbao 22-24 octubre de 
2014 (en prensa).

Figura 5. Cuenco TSHT 8 / Palol 10 (PR-03-154). Conserva en la cara externa de la base parte de una letra o signo inciso. 
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2.1.3. Forma TSHT 7 

Esta tapadera (Figura7, nº 2), está formalmente muy próxima al tipo A de Paz, 
fechado entre los siglos III y V (1991:77). Las referencias son, nuevamente, los ya-
cimientos gijoneses donde se detecta en contextos tardorromanos con prolonga-
ción en época tardía: en la fábrica de salazones (Fernández Ochoa 1994:50) y en 
la muralla, donde se registra en estratos de fines del siglo III, con prolongación 
en época tardía (Fernández Ochoa y Zarzalejos 1997:94, Figura 1, nº 2 y Figura 
40, nº 185 y 186).

2.1.4. Forma TSHT 77/Palol 5/Paz 82-838

Se trata de una fuente de gran tamaño (40 cm de diámetro) (Figura 6 y Figura 
7, nº 3), que comparte características de las variantes 82 A, 82 B y 83 B de Paz 
(1991:87 y 89): las paredes bajas, la estampación del fondo (doble línea corrida 
puntillada en zigzag y círculos con forma de estrella en los ángulos) y la carena 
en la pared respectivamente. Sobre la complejidad de sistematización tipológica 
de esta forma se ha ocupado Juan (Juan 2000:68-71) y respecto a su cronología, 
se trata de una producción que conoce una amplia difusión en el tercio norte pe-

8 En su última tipología (Mezquíriz 1983: Lámina 8), la Forma 77 corresponde a la que anteriormente había denominado como Forma 6 
(Mezquíriz 1961, II: Lámina 23) y que Palol vincula con su Forma 5 (Palol y Cortés 1974:127). 

Figura 6. Fuente TSHT Forma 77/Palol 5/Paz Peralta 83b (PR-03-223 y PR-03-220).
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ninsular entre finales del siglo III y tercer 
cuarto del siglo IV (Juan 2000:71). Se han 
registrado paralelos conocidos asociados a 
la variante 82 A en la muralla de Gijón, aun-
que en contexto estratigráfico heterogéneo 
(Fernández Ochoa y Zarzalejos 1997:92-93 
y Figura 15-35), y en Veranes, donde se re-
gistra en estratos tardoantiguos junto con 
la Forma 6/Palol 8 (Fernández Ochoa et al. 
2005-2006:141, Figura 18-9). En el valle del 
Ebro se constata la asociación entre el tipo 
de cuenco 6/Palol 8 y el plato/fuente 77 /
Palol 5 en el siglo V, documentándose el 
motivo estampado en estratos de finales 
de la quinta centuria (Paz 1991:73 y 229). 

2.1.5. Forma TSHT 69/Palol 8

Este cuenco comienza a producirse 
a finales de la tercera centuria (Mayet 
1984:252) y se prolongaría hasta principios 
del siglo V (Paz 1991:73). En Priañes se re-
gistran dos de las tres variantes reconoci-
das en esta forma cerámica (Palol y Cortés 
1974:132): la burilada (Figura 4, nº7), 22 cm 
de diámetro y en calidad anaranjada con 
barniz rojizo muy perdido (variante a), y 
la variante estampillada (Figura 7, nº4), de 
diámetro indeterminado y borde con aca-
naladura central y semicírculos tangentes 
puntiformes (variante b). En este ejemplar, 
las características de la pasta (color beige-
amarillento) y el recubrimiento (barniz o, 
más bien engobe, anaranjado) apuntan a 
una producción de imitación. Se han do-
cumentado formas similares en la mura-
lla romana de Gijón (Fernández Ochoa y 
Zarzalejos 1997:72 y 93 y Figura 1-9 y 40-
184), aunque en contexto estratigráfico 

9 En la identificación formal de esta pieza se sigue el criterio de clasificación utilizado en el estudio de los materiales de la villa de Veranes y 
que incide en lo apuntado por Juan (2000:92), identificando la TSHT Forma 6 Mezquíriz con la Forma Palol 8 (Fernández Ochoa et al. 2005-
2006:141 y nota 6). Palol y Cortés relacionan su Forma Palol 8 (1974:130) con la Forma 5 de Mezquíriz (1961, II, lám. 22), asociación mantenida 
por otros autores (Paz 1991:69). En el criterio utilizado en Veranes se tiene en cuenta la clasificación posterior de Mezquíriz en la que la Forma 
5 se asigna a las series altoimperiales, reservando la Forma 6 a las producciones tardías que nos ocupan (1983: Láminas 4 y 7).

Figura 7. TSHT del suelo asociado a la canalización (nº 1 y 2), 
relleno de la canalización (nº 3 y 4).

5 10 cm

PR 03 154

PR 03 187

PR 03 223
PR 03 220

PR 03 235

1

2

3
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heterogéneo, y en la Tumba 27 de la necrópolis de Paredes (variante lisa 8c), con-
texto entre fines del siglo IV y fines del VI (Requejo 1999, 2000 y 2007). En la villa 
de Veranes se han registrado varios ejemplares en variantes lisa (c) y con deco-
ración estampada (variante b) en contextos tardoantiguos (UE 4165) (Fernández 
Ochoa et al. 2005-2006:141, Figura 17-2 y Figura 21-1) y que se fecharían entre la 
segunda mitad del siglo cuarto y primera mitad del quinto, por su relación con 
los yacimientos palentinos de La Olmeda (Palol y Cortés 1974:206) y Quintanilla 
de la Cueza, yacimiento donde estas formas se fechan entre finales del siglo III y 
principios del IV, y también en cronología más tardía (Juan 2000:92).

2.2. Cerámica Común Romana de Priañes
Se han discriminado las diferentes producciones cerámicas con criterios ma-

croscópicos, a expensas de poder disponer de análisis mineralógicos y geoquí-
micos. Los criterios descriptivos para caracterizar las cerámicas se refieren a 
las propiedades físicas de las mismas (textura, dureza y color) y a los procesos 
técnicos de factura y cocción, descripciones y conceptos que han sido desa-
rrollados en otros trabajos a los que remitimos (Requejo 2003-2004:592-595). 
Cuando ha sido posible, las series cerámicas se relacionan con los grupos esta-
blecidos en otros yacimientos regionales de referencia, fundamentalmente del 
ámbito gijonés: muralla, factoría de salazones y villa de Veranes para evitar la 
proliferación de tipos y grupos referidos a yacimientos individuales, práctica que 
contribuye a introducir elementos de confusión y que dificulta los estudios ce-
ramológicos de conjunto (Fernández Ochoa 1994, Fernández Ochoa y Zarzalejos 
1997 y Fernández Ochoa et al. 2005-2006). El estudio formal de las cerámicas 
en calidades comunes revela el predominio de las formas abiertas: se trata de 
recipientes de servicio de mesa y otras vasijas con uso ambivalente, culinario 
y de mesa, como las ollas. No se han registrado sin embargo, recipientes para 
almacenaje, conservación o tratamiento de alimentos. Las formas están mayo-
ritariamente representadas por platos (62,5 %) y en menor medida por fuentes 
(6,25 %) y cuencos (12,50 %), mientras que las formas cerradas, minoritarias, 
corresponden exclusivamente al tipo olla (18,75 %). (Tabla 2 y Figura 8).

2.2.1. Series cerámicas

Al analizar y agrupar las producciones cerámicas en función de criterios des-
criptivos macroscópicos, se constata la presencia de tres series cerámicas: oxi-
dante, engobada y reductora, con predominio absoluto de la primera (56,25  %) 
(Figura 9).

2.2.1.1. Serie Oxidante (56,25 %): platos, cuencos y ollas

Las piezas de esta serie corresponden a vasijas del servicio de mesa (no hay 
recipientes de uso culinario y almacenaje) y se registran, tanto en la fase de 
uso, como en la de amortización de las estructuras. Las pastas son de calidades 
medias a buenas, mayoritariamente con desgrasante cuarcítico, y acabados de 
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Tabla 2. Formas abiertas y cerradas de Cerámica 
Común del establecimiento de Priañes.

CERÁMICA COMÚN ROMANA DE PRIAÑES

FORMAS ABIERTAS

Platos 10 62,50%

Fuentes 1 6,25%

Cuencos 2 12,50%

FORMAS CERRADAS

Ollas 3 18,75%

TOTAL 16 100%

Figura 8. Formas de Cerámica Común Romana de Priañes.

Figura 9. Series de Cerámica Común Romana de Priañes.
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bastante buena calidad. Las piezas están torneadas y cocidas en atmósfera oxi-
dante (Modo C) (Picon 2002:139-163). Formalmente, se detecta un predominio 
absoluto de las formas abiertas (89 %). Los platos constituyen la forma mejor 
representada (77,77 %), distinguiéndose en el conjunto de la muestra tres va-
riantes según la altura y dirección de las paredes (Figuras 10 y 11): 

- I-Platos hondos, de borde redondeado y paredes incurvadas, con diáme-
tros entre 22-25 cm y altura 5,5 cm. Las bases tienen diámetros más redu-
cidos en relación con los bordes (Figura 12, nº 1 a 4).

- II-Platos de paredes bajas, ligeramente curvas, con bordes redondeados o 
ligeramente engrosados: diámetros entre 20 y 24 cm y altura de 1,5-2 cm. 
Los diámetros de borde y base están proporcionados (Figura 12, nº 5 a 7).

- III-Platos hondos, de borde redondeado y paredes abiertas, ligeramente 
incurvadas: diámetros de 24 cm y altura de unos 4 cm. Los diámetros de 
borde y base son muy similares (Figura 12, nº 8).

Figura 10. Platos sobre 
el suelo de la Estancia 
(PR-03-33, PR-03-86 y 
PR-03-100).
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La variante I está bien representada en la factoría de salazones (Fernández 
Ochoa 1994a: Figura 26 y 27), en depósitos tardorromanos e, igualmente, en la 
muralla de Gijón en estratos fechados entre fines del siglo III y mediados del 
IV (Fernández Ochoa y Zarzalejos 1997: Figura 30, nº 97 y 99). De la posición y 
contexto estratigráfico de los ejemplares gijoneses y de Priañes pueden intuirse 
datos sobre su diacronía: la variante I se documenta en el horizonte de uso 
de la estancia, aparece asociada con numerario de mediados de la cuarta cen-
turia10. Formalmente responde a modelos de perfiles de TSHT característicos 
de los siglos III-IV, aunque, según algunos autores, pueden alcanzar la quinta 
centuria. Este tipo de platos hondos son muy similares a la Forma de TSHT 82b 
de Paz que, en el valle del Ebro, se registra en niveles de los siglos III y IV (Paz 
1991:87-89, Figura 20, nº 26)11. La variante II, asociada igualmente a la fase de 
uso, es una forma exclusiva para la que no se ha encontrado un paralelo claro 
de referencia, pero cuyo perfil parece próximo al tipo P1 de Alcorta (2001: Figura 
144, nº 6). La variante III se registra en el nivel de derrumbe y no aparece en el 
suelo de ocupación y, en este caso, se trata de cerámica reducida por lo que se 
trata en el apartado correspondiente a la cerámica reductora (Figura 12, nº 8 y 
Figura 15, nº 4). 

La presencia de estos modelos –contrastada en yacimientos regionales en 
contextos de finales del siglo III y siglo IV d. C.– no se registra, sin embargo, en 
la completa muestra de platos de la necrópolis de Paredes: un contexto cerrado 
entre finales de la cuarta y sexta centurias (Requejo 2014), por lo que se puede 
apuntar que los modelos de Priañes serían característicos del siglo IV y ya no 
están vigentes a partir de la quinta centuria. 

El resto de la serie cerámica oxidante está representada por ollas y cuencos: 
la olla (Figura 12, nº 9) presenta diámetro reducido (8,5 cm), borde apuntado y 
de sección triangular, modelo que, en la sistematización de la cerámica común 
lucense, se agrupa bajo la denominación de ollitas ovoides de borde vuelto exvasa-
do (Tipo O26, Fig. 106, nº 4), de cronología indefinida (Alcorta 2001:252-253). El 
cuenco (Figura 12 nº 11) es hemisférico y de pequeño diámetro (10,5 cm), con 
borde horizontal y sección triangular. Formalmente está muy próximo a los 
cuencos con engobe rojo, en concreto a un cuenco procedente de un estrato de 
los siglos III-V de la factoría de salazones (Fernández Ochoa 1994: Figura 28, nº 
149), aunque no técnicamente pues el ejemplar gijonés es una pieza en pasta 
grosera reductora.

10 Pequeños bronces de Constantino II (317-340 d. C.), Constante I (337-350 d. C.) y Constancio II (337-361 d. C.). El lote estaba constituido 
por doce pequeños y medianos bronces que se recuperaron en diversos contextos: sobre el suelo de la estancia y el de la canalización; 
en los niveles de amortización de dichas estructuras y en el relleno de las tumbas 1 y 2. El lote es muy homogéneo y todo el numerario 
corresponde a las décadas centrales del siglo IV, aunque estarían en circulación con seguridad durante la segunda mitad de la cuarta 
centuria, fase del inicio de actividad del establecimiento de Priañes. La lectura fue realizada por el profesor de Epigrafía y Numismática de 
la Universidad de Oviedo Julián de Francisco. 

11 Un paralelo formal pero en cocción reductora y pasta gris micácea se registra en Lucus Augusti y son definidos como cuencos semiesféricos 
de borde engrosado, Tipo C3 de Alcorta (2001:331-332 y Fig. 139). 



A

NAILOS e-ISSN 2341-1074. No.3, 2016 99

Otilia Requejo Pagés

El registro cerámico de Priañes (Oviedo): un asentamiento rural tardorromano en la Asturias transmontana

Figura 11. Tipos de platos de Priañes. 
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Figura 12. Sobre el pavimento de la estancia: platos (nº 1-7), y en el nivel de derrumbe: plato (nº8), ollas (nº 9 y 10) y cuenco (nº 11).
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2.2.1.2. Serie con engobe rojo (18,75 %): platos, fuentes y cuencos 

La muestra es muy reducida y exclusiva del relleno de la canalización. Son 
formas abiertas de servicio de mesa, con pastas de calidades buenas, bastante 
bien decantadas, con desgrasante cuarcítico de tamaño de grano fino y recu-
brimiento rojo poco consistente y mal conservado (Figura 13). El estudio rea-
lizado sobre el conjunto de fuentes y platos engobados de los siglos I y II d. C. 
documentado en el sector occidental asturiano, en el castro de Chao Samartín 
(Hevia González y Montes López 2009:138-142 y Fig. 118) certifica su origen en 
talleres de Lucus Augusti (Alcorta 2001:344-358, Fig. 144-150 y 2005:27-30). A falta 
de analítica petrográfica y geoquímica que avale el origen galaico de las pro-
ducciones tardorromamas de Priañes, el argumento se limita al paralelismo 
tipológico y formal. 

El cuenco semiesférico (Figura 15, nº 3), con ligera variación en la dirección y 
sección del borde y módulo más reducido, es asimilable al tipo ES1A que esta-
blece Alcorta para las producciones altoimperiales lucenses donde se le presu-
pone una ambivalencia formal como recipiente de mesa y culinario para hor-
neado (2001:312 y 324 y Figura 134). En contextos regionales perdura en época 
tardorromana en la fábrica de salazones y en la muralla gijonesa, si bien en este 
último yacimiento la muestra procede de un estrato heterogéneo (Fernández 
Ochoa 1994: 55 y Figura 1, nº 51 y 1997:55 y Figura 2, nº 28 y 29). El plato de Priañes, 
con 26 cm (Figura 15, nº1), y la fuente, con 35 (Figura 15, nº2), se asimilan al tipo 
EP1 de Alcorta: platos engobados de borde biselado (2001:344 y Figura 144), si bien 
en el caso del plato, la paredes son excesivamente abiertas en relación con el 
módulo convencional. Estas producciones corresponden al Grupo 4 establecido 

Figura 13. Plato y Fuente con engobe rojo (PR-03-250, PR-03-278 y PR-03-230).
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en los estudios sobre las producciones ce-
rámicas gijonesas de la cetaria, la muralla 
y la villa de Veranes (Fernández Ochoa y 
Zarzalejos 1997:101). La presencia de estas 
producciones en la necrópolis de Paredes 
y otras villae del sector central como 
Murias de Beloño (MB 171, 173 y 221)12 y 
Murias de Paraxuga (Fernández Ochoa 
1982:140, Px10 y Requejo 1988: MP 106) 
suscita interés puesto que demuestra que 
estos productos siguen formando parte 
del menaje cerámico a finales de siglo V y 
primera mitad del VI y, de confirmarse su 
origen galaico, evidenciarían que el flujo 
comercial con el sector lucense sigue acti-
vo en esta centuria.

2.2.1.3. Serie Reductora (25%): platos y 
ollas 

Esta producción se registra exclusiva-
mente en la fase de amortización de las 
estructuras tardorromanas. Formalmente 
está representada por platos y ollas con 
pastas de calidades regulares, con desgra-
sante cuarcítico, grano de tamaño medio y 
grosero, micáceo y, ocasionalmente, intru-
siones groseras blanquecinas. Las piezas 
están torneadas y cocidas a fuego reductor 
(Modo B) (Picon 2002:139-163). Las tonali-
dades son grisáceas, oscuras, y algunos 
recipientes presentan evidencias de haber 
estado en contacto con el fuego (Figura 14).

Los platos (Figura 12, nº 8 y Figura 15, 
nº 4), como ya se indicó, pertenecen a la 
variante III de la serie de platos.

El perfil está muy próximo al de los 
platos y fuentes de vajilla engobada, Tipo 
15 A de Vegas (1973:48, Figura 16, nº 7 y 9), 
pero los ejemplares de Priañes carecen de 

12 REQUEJO PAGÉS, Otilia: Estudio de los materiales cerámicos de la 
villa de Murias de Beloño (Gijón), procedentes de los fondos del Museo 
Arqueológico. Oviedo, 1995 (inédito). Figura 14. Cerámica reductora. 
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engobe y no tiene nada que ver técnicamente porque son pastas groseras y coc-
ciones reductoras. Se incluirían dentro del Tipo P1 de Alcorta que define como 
platos grises de borde biselado (2001:359). Este tipo de platos grises se registra en 
la muralla gijonesa en horizontes tardoantiguos de la segunda mitad del siglo 
V y siglo VI (Fernández Ochoa y Zarzalejos 1997:69, Figura 6, nº 74 y Fig. 21, nº 
19). Las ollas presentan bordes, tanto exvasados (Figura 12, nº10) como, proba-
blemente, envasados (Figura 15, nº5). Esta última, aunque incompleta, tiene un 
paralelo próximo en la Tumba 25 de la necrópolis de Paredes (Requejo 1999:319, 
2014). Se trata de un tipo de olla que se generaliza en época tardía y se asimila 
al Tipo 3 de M. Vegas (1973:13 y 17). La olla de borde exvasado, con ligera varia-
ción en la dirección del borde, se registra en estratos tadorromanos (fines del 
siglo III-mediados del IV) en la muralla de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos 
1997:70-71, Figura 31, nº 109). 

En la Tabla 3 se reflejan las distintas series de cerámica común y formas aso-
ciadas a cada una de ellas, así como la relación porcentual de series y formas en 
las fases de uso y amortización de las estructuras tardorromanas. 

Al relacionar las diferentes series con las formas cerámicas (Figura 16), se 
observan determinadas asociaciones. Así, las formas abiertas se registran ma-
yoritariamente en calidades oxidantes; las fuentes son exclusivas de la serie 
engobada y los cuencos se registran en ambas calidades. Las cerámicas reduc-
toras -minoritarias- corresponden exclusivamente a ollas y platos (Figura 15, 
nº 4 y 5).

Figura 15. Relleno de la canalización: Cerámicas con engobe rojo (nº 1, 2 y 3) y Cerámica reductora (nº 4 y 5).
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Tabla 3. Series de Cerámica 
Común Romana de Priañes.

SERIES 
CERÁMICAS Formas FASE

DE USO
FASE DE

AMORTIZACIÓN TOTAL

Serie oxidante 56,25%

Platos 7 7 43,75%

Fuentes

Cuencos 1 1 6,25%

Ollas 1 1 6,25%

Serie engobe rojo 18,75%

Platos 1 1 6,25%

Fuentes 1 1 6,25%

Cuencos 1 1 6,25%

Ollas

Serie reductora 25%

 Platos 2 2 12,5%

Fuentes

Cuencos

Ollas 2 2 12,5%

TOTAL 7 9 16 100%

Figura 16. Formas y Series Cerámicas de Priañes.
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3. Resultados y discusión
La relación entre materiales cerámicos, contextos de registro y el estudio por-

centual proporciona datos de los que se deriva información sobre la cronología 
y diacronía de producciones y formas cerámicas a lo largo de la vida del esta-
blecimiento. Al relacionar las producciones de TSHT con los contextos estra-
tigráficos, se observa que hay formas exclusivas de los depósitos vinculados 
a la fase de uso (TSHT 7 y TSHT 8) que, si bien abarcan horquillas temporales 
amplias, su aparición se documenta en fechas más tempranas que las formas 
que se registran en los depósitos de amortización (TSHT 6/Palol 8 y TSHT 77/
Palol 5), que son las que corresponden a la fase final de uso de las estructuras 
tardorromanas (Tabla 4 y Figura 17).

Tabla 4. TSHT del asentamiento 
rural tardorromano de Priañes.

FORMAS TSHT DE PRIAÑES 

FASE DE USO FASE DE AMORTIZACIÓN 

T.S.H.T. 37t primer estilo 1 9,09% T.S.H.T. 37t lisa 1 9,09%

T.S.H.T. 8/Palol10 1 9,09% T.S.H.T. 37t primer estilo 2 18,18%

T.S.H.T. 7 1 9,09% T.S.H.T. 37t segundo estilo 2 18,18%

T.S.H.T. 6 / Palol 8 2 18,18%

T.S.H.T. 77 / Palol 5 / Paz 82-83 1 9,09%

TOTAL 3 27,27% 8 72,72%

Figura 17. Contextos de registro de la Terra Sigillata Hispánica Tardía de Priañes.
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No es el caso de los ejemplares decorados, que se documentan en ambos con-
textos, pero entre los que se aprecian tendencias porcentuales: así, el segundo 
estilo decorativo parece ligeramente posterior al primer estilo ya que, mientras 
que aquel se registra en contextos de uso y amortización, este es exclusivo de 
la fase de uso (Figura 18).

Del análisis de la asociación de las formas cerámicas comunes con los con-
textos estratigráficos de uso y amortización de las estructuras (Figura 19), tam-
bién se obtienen dos datos de interés: la exclusividad de determinadas formas 
en los depósitos asociados a la fase de uso, como es el caso de los platos, y la 
presencia proporcionada del resto de las formas (plato, fuente, cuenco y olla) en 
los niveles de derrumbe y amortización de las estructuras y que corresponden 
a la fase terminal del establecimiento. Aunque hay que considerar las limitacio-
nes y condiciones del registro, también puede poner de manifiesto que, en este 
momento, el repertorio formal, lejos de simplificarse, se amplía y diversifica.

La evolución de las series cerámicas se manifiesta más claramente al cons-
tatar que la serie oxidante es exclusiva de la fase de uso, para desaparecer pos-
teriormente, siendo su evolución inversa a la de la cerámica reductora: ausente 
en la fase de uso y mayoritaria en la de amortización. El material de Priañes evi-
dencia una tendencia en la evolución de las producciones cerámicas (Figura 20) 
que será una constante en el periodo posterior: descenso de las formas abiertas 
y de la cochura oxidante a favor de los recipientes cerrados y de cocción reduc-
tora, evolución que se acentuará progresivamente en fases posteriores y será 
característica de las producciones cerámicas de transición a la Alta Edad Media.

En los depósitos más modernos se registra un conjunto de materiales de 
cronología tardía-altomedieval, identificados en los niveles superficiales y los 
asociados a las fases de reutilización del asentamiento con usos artesanales 
y funerarios. Si bien la muestra es residual, son materiales que resultan muy 

Figura 18. Relación de estilos decorativos de la Terra Sigillata Hispánica Tardía y contextos.



NAILOS e-ISSN 2341-1074. No.3, 2016106

A
Otilia Requejo Pagés

El registro cerámico de Priañes (Oviedo): un asentamiento rural tardorromano en la Asturias transmontana

expresivos por las implicaciones cronológicas y su papel de transición hacia 
las producciones plenamente altomedievales. Se trata de materiales sin un 
contexto preciso y cuyos referentes son producciones similares estudiadas en 
otros yacimientos donde ha podido establecerse un marco cronológico más o 
menos preciso. Son producciones que se desarrollan en marcos cronológicos 
muy dilatados, desde la Antigüedad tardía a los inicios de la Alta Edad Media 

Figura 19. Formas y contextos de las producciones Cerámica Común de Priañes. 

Figura 20. Materiales cerámicos de las Fases de uso y amortización de las estructuras tardorromanas de Priañes.



A

NAILOS e-ISSN 2341-1074. No.3, 2016 107

Otilia Requejo Pagés

El registro cerámico de Priañes (Oviedo): un asentamiento rural tardorromano en la Asturias transmontana

(Requejo 2016 b). Finalmente, al relacionar los recipientes cerámicos con otros 
elementos del registro material como los vidrios, se obtiene información sobre 
cronología y diacronía. Las fechas de los recipientes de vidrio son coherentes 
con la atribuida a los recipientes cerámicos. Así, en el suelo de ocupación se 
registran fragmentos de vidrio de paredes finas que representan una variante 
tardorromana de los cuencos de importación altoimperiales (Rui Mendes Días 
da Cruz 2009 II:79) y constituyen el referente cronológico más temprano del re-
gistro de vidrios de Priañes (finales de siglo III-siglo IV). También en este hori-
zonte se registran platos o cuencos bajos asimilables a la forma Isings 116, con 
perfil en S y labio en arista viva –tanto lisos como decorados–, y se registran 
en contextos gallegos y del valle del Ebro, con cronologías de la segunda mitad 
del siglo IV y quinta centuria (Xusto 2001:373, Figura 68a y Rui Mendes Dias 
da Cruz 2009, II Quadro cronológico:338 y Ortiz 2001:83). El motivo decorativo 
de Priañes tiene paralelismo con un plato procedente de Iruña y fechado en el 
siglo V (Iriarte 2004:194, Figura 6) y en una pieza del poblado de Las Ermitas 
(Uxama Barca), Álava, y localizada en el contexto de un basurero tardorromano 
(Iriarte 2004:193 y Figura 4), perviviendo en los siglos VI-VII como testimonia 
la necrópolis Navarra de Aldaieta (Azkárate 1995:68). En yacimientos regiona-
les, se pueden reseñar los platos Isings 116 de Veranes, de bordes redondea-
dos y paredes ligeramente carenadas, registrados en estratos tardoantiguos 
(Fernández Ochoa et al. 2005-2006: Figura 15, nº 35 y Figura 28, nº7). Esta for-
ma, sin embargo, está ausente en el repertorio de vidrios de la necrópolis de 
Paredes, donde únicamente se registran vasos y cuencos, no platos (Requejo 
1999, 2000 y 2007 y 2014). Las piezas de Priañes encajan en los perfiles clasifi-
cados como escudillas por Paz y Ortiz y datados entre los siglos III y VI (2004: 
Tabla B, 75,76,77).

En la fase de derrumbe y amortización, siglos V-VI/VII se documenta un vaso 
acampanado gallonado que formalmente se identifica con la forma Isings 106a/
Tipo III C de Fuentes que Xusto incluye dentro del apartado de cuencos con depre-
siones o gallonados (2001:366, Figura 64). Son formas características de los siglos 
IV-V que prolongan su vigencia hasta avanzada la quinta centuria y el siglo VI 
(Fuentes 2004:286), pudiendo llegar al siglo VII como evidencian las necrópolis 
vasco navarras (Azkárate 1995:68). Los cuencos con depresiones se relacionan 
con la vajilla bajoimperial de bronce (Xusto 2001:366-367), pues tienen relación 
formal y decorativa con los cuencos de bronce de cuerpo gallonado del tipo 7 
de Palol (1970:205-236). Esta forma se ha registrado en las termas romanas de 
Gijón, fechándose entre los siglos IV-V (Rui Mendes Dias da Cruz 2009, III:284, 
GijTR01). 

En la Tabla 5 se sintetiza el repertorio cerámico y vítreo registrado en las 
distintas estructuras del establecimiento rural de Priañes indicando las formas 
y producciones identificadas, sus contextos estratigráficos y cronología.
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La valoración de conjunto de los materiales cerámicos de Priañes aporta 
una visión del menaje en uso en la cuarta y sexta centurias y matices sobre 
la diacronía de producciones, formas y registros decorativos. Lo limitado de 
la muestra podría haber sido argumento justificativo para obviar el recurso a 
los análisis porcentuales pero, a pesar de ello, resulta de interés considerarlos 
porque permite intuir y apreciar tendencias en la aparición y evolución de tipos 
y series cerámicas en las fases de uso y amortización de las diferentes estructu-
ras. Este estudio ha permitido establecer asociaciones entre formas, series cerá-
micas y contextos y derivar datos sobre la sincronía y diacronía de producciones 
y formas. La relación entre las producciones cerámicas y el contexto de registro, 
así como con otros materiales como numerario y menaje de vidrio, proporciona 

Tabla 5. Cuadro resumen del registro 
material de la casa de Priañes.

ESTRUCTURA CONTEXTO 
ESTRATIGRÁFICO

MATERIALES 
CERÁMICOS VIDRIOS NUMERARIO CRONOLOGÍA

Escombrera TSHT 37t primer estilo
Fin SIGLO III -

1ª MITAD SIGLO IV

Nivel Superficial Ollas borde plano inciso SIGLOS IV-VII

ESTANCIA Derrumbe TSHT 37t segundo estilo

Vaso acampanado 
decorado. Isings 
106ª/IIIC Fuentes

Plato liso. 
Isings 116

M1
 pequeño bronce Constante I

(337-350 d. C.)

2ª MITAD SIGLO IV - 

Fin SIGLO V

Suelo

Platos

Ollas

Cuencos
TSHT 37t primer estilo

Plato decorado. 
Isings 116

Plato paredes finas 
(indet.)

M2 

Constante I (337-350 d. C.)
M.3 

Constantino II (317-340 d. C.)
M4

pequeño bronce Constancio II (337-
361 d. C.)

Fin SIGLO III -

SIGLOS IV-V

CANALIZACIÓN Remociones post.
Ollas ondas incisas

Ollas retícula regular
SIGLOS VI-VIII

Amortización
TSHT 37t segundo estilo

TSHT 6/Palol 8a

M6
Pequeño bronce bajoimperial (ilegible)

M11
Pequeño bronce bajoimperial (ilegible)

Fin SIGLO IV - 

Fin SIGLO V

Relleno

Fuente engobe rojo

Plato engobe rojo

Cuenco engobe rojo

TSHT 6/Palol 8b

TSHT 77/Palol 5/Paz 82-83

M8. 
Constantino II (317-340 d. C.)

M 9
Pequeño bronce

Constantino I (317-340 d. C.)

2ª MITAD SIGLO IV - 

1ª MITAD SIGLO V

Suelo
TSHT 8/Palol 10

TSHT 7

M7. MEDIANO BRONCE DE CONSTANTE I (337-

350 d.C.)

Fin SIGLO III - 

SIGLO V
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información para calibrar cronológicamente el registro material y para estable-
cer las distintas fases del ciclo de vida del yacimiento: el establecimiento rural de 
Priañes que, por su entidad y dimensiones se asociaría al modelo tipo casa-casae, 
iniciaría su actividad a mediados de la cuarta centuria como una unidad de po-
blamiento rural con función residencial y productiva, dedicada a la explotación 
agropecuaria y a determinadas actividades artesanales de ámbito doméstico 
(textil), prolongando su actividad hasta la segunda mitad del siglo V (Figura 21). 

Figura 21. Estancia conservada 
del establecimiento tardorromano 

de Priañes.
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El asentamiento se transforma y reorienta funcionalmente hacia nuevas 
y limitadas actividades productivas (metalúrgicas) y usos funerarios en la 
Antigüedad tardía (siglos VI-VII) para transformarse, a partir de la octava cen-
turia, en un espacio cementerial que ocupará prácticamente toda la superficie 
del antiguo establecimiento tardorromano (Figura 22). Esta evolución refleja un 
modelo similar al constatado en otros establecimientos del territorio central 
astur, en concreto las villae de Veranes y Beloño, en Gijón.

5. Inventario13

Figura 3

1- T.S.H. Dragendorf 37 decorada.

  Diámetro borde indeterminado; diámetro paredes: 12 cm. Fragmento de 
pared con dos frisos decorados: el superior, con motivos seriados de pe-
queños círculos segmentados que incluyen motivos figurados entre los 
que se distingue un pájaro, y el inferior también con pequeños círculos 

13 Vid.nota 3.

Figura 22. Canalización pétrea conservada en el establecimiento tardorromano de Priañes rota por las inhumaciones altomedievales.
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segmentados, pero conteniendo pequeños círculos con botón inscrito. Los 
motivos y su disposición corresponden al primer estilo decorativo. Pasta 
beige-anaranjada, K79, barniz rojizo consistente y de buena calidad, R19. 
PR-03-11 (Sector III-Sondeo 1-I). 

2- Paredes Finas.

  Vasito de cuerpo ovoide de borde vertical, labio apuntado de sección trian-
gular. Diámetro borde: 6 cm; grosor paredes: 2 mm. Pasta depurada. Torno. 
Cocción oxidante y tonalidad beige. PR-03-266 (D2-V).

Figura 4

1- T.S.H.T. Forma 37t decorada.

  Diámetro borde indeterminado; diam. paredes: 18 cm.Aunque la decora-
ción está bastante perdida, se conservan parcialmente dos frisos horizon-
tales con repetición de motivos seriados que corresponden al primer estilo 
decorativo: el inferior, con motivos verticales (2A1/56) y el superior, con 
pequeñas rosetas (1A/2). Pasta anaranjada, N39, y apenas conserva barniz. 
PR-03-77 (2b-III)

2- T.S.H.T. Forma 37t lisa.

  Diámetro borde: 28 cm, no conserva la base. Pertenece al Tipo B estable-
cido por Paz (1991:117), con borde almendrado o faja plana. Color pasta 
anaranjado, N59. No conserva barniz. PR-03-31 (2a-II)

3- T.S.H.T. Fragmento decorado.

  Probable 37t. Diámetro indeterminado. Motivos del segundo estilo decora-
tivo: dobles semicírculos con motivos verticales inscritos (3A 3/2) y rose-
ta multipétala con botón inscrito (1A/1). Color pasta anaranjado, N59. No 
conserva barniz. PR-03-99 (2b-II)

4- T.S.H.T. Fragmento decorado.

  Probable 37t. Diámetro indeterminado. Decoración mal conservada, pero 
se aprecian motivos del segundo estilo decorativo: doble semicírculo con 
motivos verticales inscritos (3A 3/2) y roseta multipétala con botón ins-
crito (1A/5). Color pasta anaranjado, L65. Apenas conserva barniz, N20. 
PR-03-62 (2a-II)

5- T.S.H.T. Forma 37t decorada.

  Diámetro borde indeterminado; diámetro paredes: 18 cm. Fragmento de 
pared decorada con un friso estrecho de motivos de ángulos enmarcado 
por dos molduras lisas, debajo del cual aprecia un elemento vegetal verti-
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cal. Se incluye dentro del primer estilo decorativo. Color pasta anaranjado, 
K79 y barniz rojizo bien conservado, N57.PR-03-247 (B2-II). 

6- T.S.H.T. Forma 37t decorada.

  Diámetro borde indeterminado; diámetro paredes: 20 cm. Fragmento de 
pared decorada con un friso estrecho de motivos verticales debajo del cual 
se aprecia el arranque de un círculo. Se incluye dentro del primer estilo de-
corativo. Color pasta anaranjado, L87. No conserva barniz. PR-03-137 (B2-II) 

7- T.S.H.T. Forma 6/Palol 8 a

  Borde diámetro: 22 cm; base diámetro: indeterminada. Fragmento de borde 
horizontal plano con decoración burilada. Pasta anaranjada, L69 y barniz 
rojizo prácticamente perdido, P39. PR-03-145 (B2-II). 

Figura 7

1- T.S.H.T. Forma 8/Palol 10 

  Diámetro base: 8 cm; diámetro borde: indeterminado. Pie bajo y paredes 
curvas; no conserva el borde pero la dirección de las paredes define un 
perfil hemisférico. Deficiente estado de conservación. En la cara externa 
de la base parece apreciarse un signo que pudiera corresponder a una le-
tra incompleta. Color pasta anaranjado, M57. No conserva barniz. PR-03-
154 (B2-III)

2- T.S.H.T. Forma 7A

  Borde diámetro: 35 cm; altura: indeterminada. Tapadera. Borde redondea-
do, con ligerísimo baquetón en el arranque de la pared. Pasta de buena 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: anaranjado y en-
gobe rojizo (la apariencia es más de engobe que de barniz). Color pasta 
M40 y Color engobe N17.PR-03-187 (C2-II). 

3- T.S.H.T. Forma 77/ Palol 5/Paz 83b 

  Borde diámetro: 40 cm; base diámetro: 30 cm aprox.; altura: 3,5 cm aprox. 
Fuente de paredes bajas y curvas, con una moldura, y borde redondeado. 
Pasta de buena calidad, con desgra santes cuarcíticos. Torno. Cocción oxi-
dante: anaranjado y engobe rojizo (la apariencia es más de engobe que 
de barniz). Color pasta L55 y Color engobe P17. Decoración estampada en 
la cara interna de la base con doble línea corrida puntillada en zigzag y 
círculos con forma de estrella en los ángulos. PR-03-220 y 223 (C2-IV).
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4- T.S.H.T. Forma 6/Palol 8b 

  Borde diámetro: indeterminado. Cuenco de cuerpo hemisférico de borde 
horizontal con acanaladura central y decoración estampillada con semicír-
culos tangentes puntiformes (variante b). Pasta de buena calidad, desgra-
sante cuarcítico. Torno. Cocción oxidante: color beige claro, con restos de 
engobe anaranjado.Color pasta L92 y Color barniz M90. Las características 
de la pasta y recubrimiento apuntan a una producción de imitación. PR-03-
235 (C2-IV)

Figura 12

1-Plato. Borde diámetro: 25 cm; no conserva base.

  Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio supe-
rior. Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción 
oxidante: color beige -anaranjado. PR-03-70 (2b-III). 

2- Plato. Borde diámetro: 22 cm; no conserva base. 

  Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio supe-
rior. Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción 
oxidante: color beige -anaranjado. PR-03-33 (2b-III). 

3-Plato. Borde diámetro: 22 cm; no conserva base.

  Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio supe-
rior. Pasta de calidad media, con desgrasante cuarcítico. Torno. Cocción 
oxidante: color beige-anaranjado. PR-03-86 (2b-III). 

4-Plato. Borde diámetro: 25 cm; base diámetro: 20 cm; altura: 5 cm. 

  Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio supe-
rior. Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción 
oxidante: color beige anaranjado. Conserva restos de pintura roja en la 
cara interna. PR-03-100 (2b-III). 

5-Plato. Borde diámetro: 21; base diámetro: 19 cm; altura: 1,5 cm.

  Borde ligeramente engrosado, pared muy baja y curva, con base plana. 
Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxi-
dante: color anaranjado. PR-03-79 (2b-III). 

6-Plato. Borde diámetro: 20 cm; base diámetro: 18 cm; altura: 1,5 cm.

  Borde redondeado, pared muy baja y curva, con base plana. Pasta de regu-
lar calidad, con desgra santes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color 
rojizo-anaranjado. PR-03-80 (2b-III). 
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7-Plato. Borde diámetro: 24 cm; base diámetro: 21 cm; altura: 2 cm.

  Borde redondeado, pared muy baja y curva, con base plana. Pasta de ca-
lidad media, con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color 
beige anaranjado. PR-03-73 (2b-III). 

8-Plato. Borde diámetro: 24 cm; base diámetro: 22 cm; altura: 4 cm. 

  Borde redondeado, ligeramente incurvado, pared muy corta y curva, con 
base plana. Pasta de calidad regular, con abundante desgrasante cuarcítico 
y micáceo. Torno. Cocción reductora, color negruzco. Evidencias de haber 
estado en contacto con el fuego. PR-03-58 (2b-II). 

9-Ollita (=<10 cm). Borde diámetro: 8,5 cm; base diámetro: indeterminado.

  Borde apuntado, engrosado en la cara interna y de sección triangular; 
arranque de paredes oblicuas. Pasta de calidad media, con desgrasante 
cuarcítico de pequeño tamaño. Torno. Cocción oxidante. Color anaranja-
do. PR-03-127 (B2-I). 

10-Olla (>10 cm). Borde diámetro: 14 cm; base diámetro: indeterminado. 

  Borde exvasado, prácticamente horizontal y arranque de paredes glo-
bulares. Pasta de calidad regular, con groseros desgrasantes cuarcíticos. 
Torneada. Cocción reductora. Color grisáceo-azulado. PR-03-121 (A3-I). 

11-Cuenco. Borde diámetro: 10,5 cm; base diámetro: indeterminado

  Cuenco hemisférico y borde horizontal y perfil triangular. Pasta de buena 
calidad, desgrasante de pequeño tamaño. Torno. Cocción oxidante. Color 
anaranjado. PR-03-92 (2b-II)

Figura 15

1-Plato con engobe rojo. 

  Borde diámetro: 26 cm; no conserva base. Paredes rectas y exvasadas y 
borde redondeado. Pasta de buena calidad, con desgrasantes cuarcíticos. 
Torno. Cocción oxidante: color anaranjado. Conserva restos de engobe rojo 
en la cara interna. PR-03-250 (D2-IV). 

2-Fuente con engobe rojo. 

  Borde diámetro: 35 cm; base diámetro 30cm; altura: 6cm. Paredes altas y 
rectas, con borde ligeramente apuntado y envasado. Pasta de buena ca-
lidad, con desgrasante cuarcítico. Torno. Cocción oxidante: anaranjado. 
Engobe rojo en la cara interna y borde exterior. PR-03-230 (C2-IV). 
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3-Cuenco. 

  Borde diámetro: 10,5 cm; base diámetro: indeterminado. Cuenco hemis-
férico y borde horizontal y perfil triangular. Pasta de buena calidad, des-
grasante de pequeño tamaño. Torno. Cocción oxidante. Color anaranjado. 
PR-03-251 (2b-II).

4-Plato gris. 

  Borde diámetro: 27 cm; base diámetro 22 cm; altura: 5cm. Paredes altas 
y curvas, con borde redondeado y base plana. Pasta de regular calidad, 
con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción reductora: color grisáceo. Se 
incluiría en la variante III establecida para la serie de platos de la estancia. 
PR-03-278 (D2-IV). 

5.-Olla gris. 

  Borde diámetro: indeterminado; base diámetro: 8 cm altura: indetermina-
da. Base plana y paredes curvas, con perfil muy marcado en el tercio supe-
rior. Es probable que el borde sea envasado dada su relación formal con la 
olla envasada de la necrópolis de Paredes (PAR-97-T25-1). Pasta de calidad 
regular, con desgrasante pequeño y medio cuarcítico e intrusiones grose-
ras blanquecinas. Cocción regular reductora, color gris.PR-03-268 (D2-IV).  
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