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Un fragmento de lucerna romana con asa plástica 
de la colección Gutiérrez Achútegui (Calahorra, 
La Rioja)

A fragment of Roman lamp with plastic handle Gutierrez Achútegui’s 
collection (Calahorra, La Rioja)

Rosa Aurora Luezas Pascual*

Resumen
En este trabajo damos a conocer un fragmento de lucerna romana inédito, procedente del municipium 
Calagurris Iulia Nassica, que pertenece a los fondos del Museo Municipal de Calahorra y forma parte de la 
antigua colección Gutiérrez Achútegui. La lucerna se engloba dentro de las denominadas lucernas con asa 
plástica, del tipo Dressel 12/13, y es la primera lucerna de este tipo constatada en Calahorra, presentando 
una hoja de parra como motivo decorativo en el asa. Las características técnicas de la pieza nos llevan a 
plantear la hipótesis de una producción local de lucernas.

Palabras clave: Lucerna romana; Asa plástica; Fitomorfa; Altoimperial; Calagurris.

Abstract
In this paper we present a unpublished fragment of Roman lamp, from the municipium Calagurris Iulia 
Nassica, which belongs to the funds of the Municipal Museum of Calahorra and it takes part of the ancient 
Gutierrez Achútegui collection. The lamp belongs to the lamps called with plastic handle, type Dressel 12/13, 
and it is the first of this kind located in Calahorra, presenting a fig leaf as decorative motif on the handle. 
The technical characteristics of the piece lead us to hypothesize a local production of lamps.

Key words: Roman lamp; Plastic handle; Phitomorphic; Early Empire; Calagurris.
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Introducción 

Con esta nota queremos dar a conocer un fragmento de lucerna romana inédito pro-
cedente del municipium Calagurris Iulia Nassica, que pertenece a los fondos del Museo 
Municipal de Calahorra y forma parte de la antigua colección Gutiérrez Achútegui. Dicho 
conjunto se enmarca dentro del coleccionismo arqueológico riojano del siglo XX, una 
colección privada que dio lugar en el siglo pasado al museo calagurritano, inscrito en el 
Ministerio de Educación con el título “Colección Gutiérrez Achútegui” desde el año 1943 1. 
El elenco engloba una serie de esculturas de notable calidad artística, bronces, cerámicas, 
materiales arquitectónicos, lapídeos y numismáticos que fueron coleccionados por este 
erudito calagurritano (Calahorra 1880-1973), archivero, bibliotecario y comisario de ex-
cavaciones en su Calahorra natal entre los años 1924 y 1973. Dichos fondos dieron lugar 
a la creación en 1984 del Museo Municipal de Calahorra 2 y tras la reconversión de esta 
institución en el año 2009, en la actualidad buena parte de ellos se pueden contemplar 
en el Museo de la Romanización de la Rioja en Calahorra.

Dentro de la colección Gutiérrez Achútegui las lucernas están representadas por 
varios tipos (tabla I): una de ellas procedente de la necrópolis del paseo del Mercadal 3 
(Instituto Nacional de Previsión), derivada de la Dressel 3 o “tipo Andújar”, decorada 
con una venera en el disco y delfín en la base, de época julio-claudia. Otra lucerna de 
esta misma procedencia presenta decoración en el disco de Cupido de pie a izquierda 
tocando el aulos  4 (forma Dressel 11, Amaré III, 2, B, a). Y la tercera es la que damos a 
conocer en este trabajo, del tipo Dressel 12/13.

La colección Gutiérrez Achútegui se dividió en vida del coleccionista en tres seccio-
nes: la primera ubicada en la biblioteca municipal del Ayuntamiento (museo calagurri-

1.  SANZ-PASTOR, C. Museos y colecciones de España, p. 22.

2.  LUEZAS, R. A. Museo Municipal de Calahorra: 25 años. 

3.  AMARÉ, M. T. Nota sobre una lucerna de la colección Gutiérrez Achútegui de Calahorra

4.  AMARÉ, M. T. Lucernas romanas en la Rioja: p. 47-48.

Nº Tipo Procedencia Decoración Marca de taller

1 Derivada del tipo Dressel 3
Paseo del Mercadal:
necrópolis

Venera
Delfín dentro de círculo, 
“tipo Andujar”

2 Dressel 11
Paseo del Mercadal:
necrópolis

Cupido tocando el aulos –

3 Dressel 12/ 13
Torres:
termas del norte

Indeterminada –

Tabla I.- Lucernas de la colección Gutiérrez Achútegui
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tano), la segunda en la catedral de Calahorra (en el Museo Diocesano, creado en 1958, 
donde en la actualidad se encuentran algunos fragmentos de pintura mural romana 
procedentes de las termas del norte, así como algunos objetos metálicos, fíbulas de tipo 
charnela procedentes de las murallas y termas del norte, etc.) y la tercera en el Instituto 
de Enseñanza Media (actual IES Quintiliano). El número total de piezas arqueológicas, 
contabilizando las tres secciones 5, era de 618. Esta división de la colección, hecha por 
don Pedro Gutiérrez en la época, habría que entenderla con una finalidad didáctica. 
Así el Plan de Estudios de 1845, conocido como Plan Pidal, establecía que los institutos 
y las facultades de Filosofía serían dotados de los medios necesarios para la docencia 
de asignaturas concretas y entre ellas se citan las colecciones de mineralogía, zoología 
y botánica 6.

La lucerna que damos a conocer formó parte precisamente de la sección de la colec-
ción del Instituto de Enseñanza Media Marco Fabio Quintiliano, cuya cesión al Ayun-
tamiento de Calahorra, se efectúa el 27 de febrero de 1993, con el objeto de incrementar 
los fondos del Museo Municipal y volver a reunificar la colección original. 

1. Procedencia

En cuanto al lugar de hallazgo de la pieza, el fragmento en cuestión procede del sector 
norte del municipium Calagurris (figura 1), en concreto de las termas del norte (com-
plejo la Clínica-Eras-San Blas). Este conjunto termal, construido en época flavia, estaba 
ubicado en el entorno del yacimiento arqueológico de la Clínica, entre las calles Eras, 
San Blas y Pastores, con unas dimensiones notables 7. Hasta el momento se han identi-
ficado dos hipocaustos, diversas conducciones de agua y varias piscinas de diferentes 
tamaños. Una de ellas es la conocida como “pila de los moros”, destruida en los años 
cuarenta del pasado siglo, e interpretada como una piscina de agua fría (frigidarium). 
Por otra parte, en el solar Torres se excavó una piscina/cisterna en los años noventa, 
en el lugar que ocupó la antigua fábrica de conservas de los Sres. Torres 8. La sigla que 
porta el fragmento de lucerna es precisamente Torres 1952, número de inventario 163. 

5.  CAÑADAS SAURAS, J. Restos arqueológicos y numismáticos en la colección Gutiérrez Achútegui de 
Calahorra, p. 148.

6.  DEAMOS, M. B. y BELTRÁN FORTÉS, J. Las Instituciones en el origen y desarrollo de la Arqueología 
en España, p. 99.

7.  LUEZAS, R. A. Termas romanas en el municipium Calagurris Iulia (Calahorra, La Rioja). ANTOÑANZAS, 
M. A. La Chimenea: necrópolis y conjunto termal.

8.  TIRADO, J. A. El yacimientgo del solar Torres: niveles de ocupación prerromana y romana, p. 13 y ss, 
plano 3, fot. 3.
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De este mismo lote de piezas procede un fragmento de fondo de terra sigillata gálica 9 
con sigillum OF MVRRAN(VS), alfarero de La Graufesenque cuyo periodo de actividad 
se fecha entre Claudio y Vespasiano 10 .

2. Descripción de la pieza

El fragmento de lucerna que aquí presentamos corresponde a parte del infundibulum, 
disco, margo y ansa completa, sobre la que se sitúa el elemento plástico sobreelevado 
(figura 2). Dos molduras separan la margo del disco. El asa define a este tipo de lucernas 
que se caracterizan por estar dotadas de uno o varios picos, adornados con volutas, co-
rrespondientes al tipo Dressel-Lamboglia 12 ó 13, Loeschcke 111, Deneauve V B, Bisi tipo 
V D, Bayley D, Amaré IV-2, Bussiére B II. En este tipo de lucernas el rostrum puede ser 

9.  LUEZAS, R. A, y CINCA, J. L. Relaciones comerciales entre el municipium Calagurris Iulia Nassica 
(Calahorra, La Rioja) y la Galia en época romana a través de los recipientes cerámicos, p. 188.

10.  OSWALD, F. Index of Potters’Stamps on Terra Sigillata “Samian Ware”, p. 213-214.

Figura 1. Plano de Calahorra con indicación de los yacimientos del sector norte de la ciudad:
1.- Solar avenida de la Estación 10; 2.- Solar calles Eras-Concepción-Doctor Chavarría; 3.- Yacimiento romano de la 
Clínica; 4.- Casa del oculista (Doctor Chavarría 24); 5.- Solar de la antigua fábrica Torres.
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redondeado u ojival con dobles volutas y 
la orla bastante desarrollada. La diferencia 
entre los tipos Dressel 12 y 13 estriba en 
el hecho de que el primero es polilychneo 
mientras que el segundo es monolychneo.

La decoración del asa (figura 3), rea-
lizada a molde 11, consiste en una palmeta 
vegetal, en concreto una hoja de parra, con 
nervaduras muy marcadas, de las que se 
aprecian cuatro en el lateral izquierdo y 
tres en el derecho. En la base de la palme-
tea se aprecia un pequeño circulo o zarci-
llo enroscado en relieve. En cuanto a las 
características técnicas, la pasta en la que 
se ha ejecutado la lucerna es depurada y 
compacta, de fractura recta y uniforme, sin 
desgrasante perceptible a simple vista. El 
color de la pasta es rosado-marrón pálido 
(Cailleux 12 M-25). El engobe presenta color 
naranja-rojizo (Cailleux P-19) con lustre 
en el asa plástica, mientras que en el disco 
adquiere una tonalidad grisácea-marrón 
(Cailleux T-50), lo que parece ser un defec-
to de fabricación, entrando en la categoría 
de engobe flameado. También se observa 
una disimetría en la decoración del asa, ya 
que el segundo limbo del lateral izquierdo 
es más ancho que el del derecho.

En lo que concierne a sus dimensio-
nes, el diámetro del disco sería de 8 cm, 
el fragmento conservado tiene 4,5 cm de 
ancho y la palmeta que decora el asa 4,5 
cm de ancho por 4 cm de largo. La altura 
conservada del disco es de 3 cm y la altura 

11.  La palmeta que decora el asa ha sido realizada a molde, trazando los motivos decorativos de la hoja 
de parra tanto en la valva inferior como superior. Aunque esta última, mucho más elaborada, presentaría 
las típicas nervaduras con sumo detalle. Es por ello que el elemento plástico del asa es hueco y no macizo.

12.  CAILLEUX, A. Notice sur le code des couleurs des sols. 

Figura 2. Vista general del fragmento de lucerna.

Figura 3. Vista de perfil.
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completa de la lucerna incluyendo el ansa 
de 4 cm. La longitud total del fragmento 
de lucerna es de 7, 5 cm. En cuanto a la 
funcionalidad de este tipo de asas plásticas 
(figuras 4 y 5) se ha señalado 13 que podían 
servir de contrapeso a las lucernas con ros-
trum desarrollado o con varios rostra.

Según Bisi 14, con esta producción de 
lucernas se entra de lleno en una concep-
ción plenamente romana, a pesar de que se 
hayan inspirado en lámparas helenísticas 
de bronce y propone una datación entre el 
segundo y el tercer cuarto del siglo 1 d.C., 
es decir, entre las épocas claudia y flavia, 
para la elaboración de estas lámparas. Sin 
embargo, según otros autores 15, el comien-
zo de su fabricación se sitúa en época de 
Augusto, alcanzando su máximo auge en la primera mitad del siglo I d.C. y prolongán-
dose hasta finales de época flavia y primeras décadas del siglo II d.C. Es evidente que este 

13.  AMARÉ, M. T. Lucernas romanas: generalidades y bibliografía, p. 33.

14.  BISI, A. M. Le lucerne fi!tili dei nuovi scavi di Ercoleno, p. 78.

15.  MORILLO, A. Lucernas romanas en Hispania: entre lo utilitario y lo simbólico, p. 355.

Figura 4. Detalle del asa con palmeta vegetal.

Figura 5. Reconstrucción hipotética de la lucerna.
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tipo de lucernas, elaboradas en cerámica, tuvo un periodo de vida corto, debido entre 
otras cosas a la propia morfología del asa, que las hacía demasiado frágiles.

Este modelo de lucerna tiene sus paralelos en ejemplares de bronce, en concreto 
el Museo Arqueológico Nacional dispone de una lucerna de la antigua colección del 
marqués de Salamanca 16, cuya asa es una hoja de vid de cinco limbos con los nervios 
bien marcados. El motivo foliáceo en el asa lo encontramos también en otra lucerna de 
bronce procedente de la colección del Museo Lázaro Galdiano (núm. de inventario 1812), 
que en esta ocasión adopta la forma de un pie calzado con una característica sandalia 
romana y cuya piquera, en forma de tubo de sección oval, está muy desarrollada. El ori-
ficio para la alimentación se tapa con una máscara articulada mediante una charnela al 
asa 17, la cual está decorada con un motivo foliáceo. Estos mismos motivos como remate 
del asa abundan en distintos puntos de la Baetica  18. La hoja de parra en el asa se registra 
asimismo en una lucerna broncínea del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 19 
(núm. de inventario 11660). Finalmente, dentro de este elenco, debemos mencionar una 
lucerna de la colección Taramona-Basabe 20 del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que 
presenta otro motivo foliáceo, aunque en este caso se trata de una hoja de encina con 
su fruto: la bellota. 

En las lucernas elaboradas en cerámica, las ansae plasticae pueden adoptar la forma 
de creciente lunar, triangular, zoomorfa o fitomorfa. Paralelos de este último tipo de 
decoración los encontramos en puntos alejados del Imperio romano como en el norte 
del área del Ponto 21, así la necrópolis de Pantikapaion en Crimea ha proporcionado, 
entre otras, una lucerna con asa coronada por una hoja de kalathos. En Hispania el asa 
que remata en hojas la constatamos en el cerro de Montecristo en Adra 22 (Almería), en 

16.  BLÁZQUEZ, J. M. Veinte lámparas romanas de bronce en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, 
p. 166-167, fig. 20.

17.  ARQUEOLOGÍA en la Colección Lázaro Galdiano, p. 49.

18.  POZO, S. Lucernas antiguas en bronce de la Baetica: ensayo de clasificación tipológica y cronológica, 
p. 207-208. 

19.  Los Bronces romanos en España, p. 275.

20.  CORZO, R. Bronces antiguos del Museo de Bellas Artes de Bilbao: la colección Taramona-Basabe, p. 
433-435.

21.  ZHURAVLEV, D. Lighting equipment of the northern Pontic area in the Roman and late Roman 
periods. Imports and local production, p. 217, fig. 10.

22.  Se trata de una hoja de acanto, de diez lóbulos, con pequeños orificios en cada lóbulo. Nuevos materiales 
romanos del Cerro de Montecristo, p. 29, fig. 8. Este tipo de asas se vienen denominando asas-reflectoras 
por su función de proyectar la luz y facilitar su orientación. Sin embargo, según Ponsich, el término reflec-
tor es impropio, ya que este apéndice es incapaz de reflejar la luz y parece ser más bien un simple adorno 
(PONSICH, M. Les lampes romaines de la Collection Ingres (Musée de Montauban), p. 122). 
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Augusta Emerita 23 (Mérida, Badajoz), con 
una cronología que se sitúa entre los reina-
dos de Claudio y Trajano. No constituyen 
estos los únicos ejemplos que ha propor-
cionado la colonia emeritense, dado que 
recientemente se ha dado a conocer otro 
individuo de “hoja espinada”, procedente 
de la casa-almacén del Teatro Romano 24. 
Otro ejemplar con ansa plastica en forma 
de hoja de parra de siete puntas, pero en 
este caso correspondiente a una lucerna 
vidriada, lo encontramos en Ampurias 25. 
Con esta misma técnica del vidriado y asa 
en forma de hoja de parra de cinco puntas 
hay que mencionar una lucerna completa 
procedente de la Alcudia de Elche 26 (Ali-
cante), que presenta como peculiaridad 
dos prótomos de équido situados a ambos 
lados del disco (figura 6).

Sin embargo, en la península ibérica 
son mucho más abundantes las asas en 
forma de creciente lunar, estando presentes 
en Ossonoba 27 (Faro, Portugal), en la colec-
ción de lucernas de la Condesa de Lebrija 28 
(Sevilla), en el yacimiento submarino de 

23.  RODRÍGUEZ MARTIN, F. G. Lucernas romanas del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, p. 
29, fig. XIX, núm. 8-9.

24.  FALLOLA, L. et al. Nuevas lucernas del Museo Nacional de Arte Romano, p. 39, núm. 2908.

25.  CASAS, J. y SOLER, V. Llanties romanes d´Empuries, Materials augustals i alto imperial, p. 186-188, 
fig. 78, E-125.

26.  RAMOS FOLQUÉS, A. Cerámicas esmaltadas de la Alcudia (Elche), p. 735.

27.  PEREIRA, C. Lucernas romanas de Ossonoba (Faro, Portugal). Um contexto ambiguo, p. 145, estampa 
III núm. 1796. 

28.  LÓPEZ RODRIGUEZ, J. R. La colección de lucernas de la Casa de la Condesa de Lebrija (Sevilla), p. 
110, n. 82-85.

Figura 6. Lucerna vidriada de la Alcudia de Elche 
(Museo Monográfico de la Alcudia de Elche).
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San Ferreol (costa de Cartagena) 29, en el Tossal de Manises 30 (Lucentum, Alicante), en 
Ercavica 31 (Cuenca), en Herrera de Pisuerga 32 (Palencia), en la villa romana de Torre 
Llauder 33 (Mataró), en Can Butinya 34 (Badalona), en Bilbilis 35 (Calatayud, Zaragoza), en 
Turiaso 36 (Tarazona), Pollentia 37 (Mallorca) o la misma Calagurris 38.

Por otro lado, las asas de forma triangular con decoración vegetal estilizada cuentan 
con abundantes paralelos como Pompaelo 39, Pollentia 40, Scallabis 41 (Alcáçova de Santarém, 
Portugal) o Ruscino 42 (Perpignan, Francia). También existen decoraciones singulares 
sobre este tipo de asas triangulares como una escena pastoril de una lucerna del Gabinete 
de Antigüedades de la Real Academia de la Historia 43 o la representación de Ulises en el 
episodio de las sirenas 44 sobre un asa plástica de una lucerna procedente de la cisterna 
de El Palao 45 (Alcañiz, Teruel). 

29.  MAS, J. Hypnos y Tanatos, dioses del sueño y de la muerte, en el horizonte religioso de la Cartagena 
romana.

30.  OLCINA, M. et alii, Tossal de Manises (Albufereta, Alicante). Fondos antiguos: lucernas y sigillatas, p. 42.

31.  LORRIO, A. J. Ercavica. La muralla y la topografía de la ciudad, p. 57, fig. 35.4.

32.  MORILLO, A. Una colección de lucernas procedente de Herrera de Pisuerga (Palencia), p. 273, n. 12, 
fig. 3.

33.  CLARIANA I ROIG, J. F. Les llánties de la villa romana de Torre Llauder de Mataró, p. 51, lám. 12. 

34.  PINTA, J. L. de la. Lucernas romanas de Can Butinya (Badalona), p. 215 y fig. 3.3.

35.  AMARÉ, M. T. Lucernas romanas de Bilbilis, p. 57, núm. 79.

36.  AMARÉ, M. T. et al. Avance al estudio de un posible alfar romano en Tarazona: I. Las lucernas, p. 97, 
lám. I, 6.

37.  MAMERA, E. Lucernas romanas de Pollentia en el Museo de Mallorca, p. 221, n. 7.

38.  CINCA, J. L. et al. Un conjunto de lucernas romanas procedentes de Calahorra (La Rioja), p. 170, fig. 7, 3.

39.  AMARÉ, M.ª T. Lucernas romanas en Navarra, p. 183, lám. II,3.

40.  MAMERA, E. Op. cit., p. 221, n. 8.

41.  PEREIRA, C. S. As lucernas romanas de Sacallabis, p. 93 , est. IX, 22.

42.  GAVIN, A. Epigrafía e archaeologia: inscrizione, bolli e imagini nelle lucerne di Ruscino, p. 113-114, fig. 3.

43.  RODRÍGUEZ MARTIN, F. G. et al. Lucernas/ Vidrios. Antigüedades romanas II/ III , p. 35.

44.  Relatado por Homero en la Odisea (XII: 158-200).

45.  AMARÉ, M. T. Representación de Ulises en el episodio de las sirenas sobre un asa de lucerna romana.
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3. Consideraciones finales

La pieza calagurritana carece de contexto arqueológico y estratigráfico, ya que en la 
colección “Gutiérrez Achútegui” primaba una concepción museológica basada en la 
conservación y salvaguarda de los objetos y no como ocurre en la actualidad centrada 
en la contextualización de los mismos. Sin embargo, a pesar de ser un único fragmento, 
se trata de una pieza interesante, ya que de momento es la única lucerna de asa plástica 
con decoración fitomorfa documentada en el municipium, procedente de un contexto 
de consumo urbano, y tal vez fuera fabricada en las figlinae de Calagurris. Como ya 
sabemos, las palmetas vegetales y en concreto la hoja de parra es un punzón muy fre-
cuente en la figlina de La Maja y lo vemos dentro del repertorio de motivos decorativos 
de los vasos de paredes finas del ceramista Gaius Valerius Verdullus 46. No en vano en 
las figlinae calagurritanas (tanto en el alfar suburbano 47 como en el centro alfarero de la 
Maja), y como venimos viendo en las últimas décadas se fabricaban no solo los vasos 
anteriormente mencionados sino especialmente en el segundo centro alfarero también 
cerámica común, ánforas de base plana del tipo Oberaden 74, material de construcción 
cerámico 48, antefijas 49, cerámica engobada tanto lisa como decorada, entre esta última 
algunas piezas a molde imitando la terra sigillata  50. Por lo que se refiere a las lucernas, 
el horno II de “la Maja” utilizado como vertedero en su fase de amortización aportó 
una lucerna de disco 51, y los fragmentos de lucernas hallados en las últimas campañas 
de excavación, procedentes de un basurero (horno en desuso) o vertedero 52, han sido 
considerados productos de uso interno de los alfareros no habiéndose encontrado hasta 
ahora moldes de lucernas en este centro productor. Sin embargo, tenemos que añadir que 
la aparición de este ejemplar de asa plástica por el momento no es argumento suficiente 
para suponer una fabricación de lucernas ni en la figlina de la Maja ni en Calagurris. 

46.  MINGUEZ, J. A. Gaius Valerius Verdullus y la fabricación de paredes finas con decoración a molde 
en el valle medio del Ebro. Veinte años después, p. 184, fig. 3.

47.  CINCA, J.L. et al. El alfar romano de Calagurris (Calahorra, La Rioja): nuevos datos.

48.  LUEZAS, R. A. La cerámica común romana del alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja): campañas 
1987-1988.

49.  CRESPO, M. S. Una terracota arquitectónica encontrada en el alfar de la Maja (Calahorra, La Rioja).

50.  LUEZAS, R. A. Producciones cerámicas de paredes finas y engobadas del alfar romano de “la Maja” 
(Calahorra, La Rioja): hornos I y II, p. 173-174 y 197 y 199..

51.  LUEZAS, R. A. et al. El alfar romano de la Maja (Calahorra, La Rioja) Horno II Materiales cerámicos, 
p. 30. 

52.  GONZÁLEZ, A. et al. El alfar de la Maja. Informe de la campaña 2000, p. 31.
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Por otra parte, la pasta en la que ha sido elaborada esta lucerna, similar a la utilizada 
en la cerámica de paredes finas, así como la presencia del engobe con flameados y la 
coloración del mismo presentan concomitancias con otras piezas engobadas atribuidas 
a los alfares calagurritanos 53. A ello se añade la presencia de rebabas e imperfecciones 
en la unión de las dos partes –superior e inferior– que componen el asa plástica y que 
se aprecian en los bordes de unión de la misma. Sin embargo, está suficientemente de-
mostrado que las piezas defectuosas también se transportaban y vendían, aunque a un 
precio más barato que una pieza perfecta 54. 

En cuanto al tipo de horno en el que ha sido cocida la pieza, podemos señalar que 
durante el proceso de cocción no ha habido una atmósfera perfectamente oxidante, libre 
de gases, humos o partículas de ceniza. Por lo tanto, se trata de una estructura forná-
cea carente de tubuli, ya que éstos permiten canalizar las llamas y los gases al exterior, 
evitando el contacto con las piezas cerámicas y posibilitando que éstas adquieran la 
coloración naranja o rojiza uniforme. Se trataría probablemente de un horno similar 
al utilizado en la cocción de las producciones de paredes finas, y de hecho ambas pro-
ducciones –lucernarias y de vasa potoria– se constatan en talleres galos como la Butte 55 
(Lyon), Fos-sur-Mer 56 (Bouches-du-Rhône), Galane 57 (Lombez, Gers), suizos como La 
Péniche 58 (Lausana), lusos como Braccara Augusta 59 (Braga) o hispanos como el de la 
C/ Concejo 60 de Augusta Emerita (Mérida, .Badajoz).

53.  AGUAROD, M. C. Producciones engobadas en el municipium calagurritano, p. 155.

54.  NIETO, J. El pecio Culip IV: observaciones sobre la organización de los talleres de terra sigillata de la 
Graufesenque, p. 107.

55.  BERTRÁND, E. et al. L’atelier de la Butte. Les productions des ateliers de potiers antiques de Lyon. 
HANOTTE, A. L’atelier de la Butte à Lyon: un fournisseur en luminaires du limes rhénan y Les lampes à 
huile de l’atelier de la Butte à Lyon : nouvelles découvertes.

56.  RIVET, L. Lampes à huile et céramiques á parois fines dans L’atelier de potiers gallo-romaines de 
l´agglomeration portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

57.  MESPLE, P. L’atelier de potier gallo-romain de Galane à Lombez (Gers) y L’atelier de potier gallo-romain 
de Galane à Lombez (Gers). Fouilles de 1964.

58.  LAUFER, A. La Pénice. Un atelier de céramique à Lausana.

59.  DELGADO, M. et al.. Guia das cerámicas de produçao local de Braccara Augusta, p. 33-35 y p. 103-105 .

60.  BUSTAMANTE, M. La cerámica romana en Augusta Emerita en la época altoimperial: entre el consumo 
y la exportación, p. 22-23. En los hornos de la c/ Concejo se constata la posible producción de lucernas y 
paredes finas, en hornos de planta cuadrangular.
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Aunque carecemos de un trabajo monográfico sobre las lucernas romanas en el en-
clave calagurritano, se han dado a conocer varios conjuntos 61 con abundantes ejemplares. 
Sin embargo, hasta la fecha se desconocen los lugares de fabricación de buena parte de 
las mismas debido a la escasez de marcas y tampoco se ha encontrado ningún molde 
en cerámica o yeso 62 para la elaboración de lucernas que permita afianzar la hipótesis 
de una producción local. 

Es evidente, la influencia de los talleres galos en el empleo del motivo decorativo 
del asa de lucerna aquí estudiada. Así el punzón de la hoja de parra lo encontramos en 
la Galia, concretamente en el centro alfarero de Lezoux 63 (Puy-de-Dôme) sobre mangos 
de pátera de terra sigillata gálica y también dentro del repertorio de motivos decorativos 
de esta misma familia cerámica decorada a molde del conjunto denominado P-33 64 de 
este mismo centro alfarero. Estas mismas influencias se constatan en otras producciones 
como es el caso de las cerámicas de paredes finas con decoración a molde procedentes 
de la figlina de Calagurris, una influencia que llega con la propia comercialización de 
los productos de la Gallia 65 o en el hallazgo de fragmentos de moldes de influencia sud-
gálica para la elaboración de paredes finas 66. Sin embargo, el punzón de la hoja de parra 
con unas medidas similares a las de nuestro ejemplar lo encontramos en el complejo 
alfarero de Tritium Magallum, concretamente en el Quemao sobre una herramienta de 
alfarero procedente de las excavaciones llevadas a cabo en 1998-99 y dada a conocer 
recientemente 67.

Como señalan Morillo y Rodríguez, la fabricación local de la Loeschcke III se cons-
tata en los alfares de Turiaso, Emerita y, tal vez, en el ya mencionado taller militar de la 
legio IIII Macedonica en Herrera de Pisuerga (Palencia), en funcionamiento durante el 
periodo tiberiano 68. La proliferación de talleres lychnológicos durante el siglo I d.C. se 

61.  AMARÉ, M. T. et al. Lucernas romanas de La Clínica (Calahorra). AMARÉ, M. T Lucernas romanas 
en la Rioja. CINCA, J. L. et al. Un conjunto de lucernas romanas procedentes de Calahorra (La Rioja). 
TIRADO, J. A. Excavaciones Arqueológicas en Calahorra. I. El yacimientgo del solar Torres: niveles de ocu-
pación prerromana y romana, p. 77-79.

62.  Los hallazgos de moldes de lucernas son más bien escasos, debido principalmente a que gran parte de 
ellos estaban realizados en yeso y, por tanto, son piezas frágiles y de difícil conservación.

63.  VERTET, H. Manches de patères ornées en céramique de Lezoux, p. 29, Pl. 15, n. 25.

64.  DELAGE, R. P-33: un nouvel ensemble stylisrique sur sigillée moulée de Lezoux (Puy-de-Dôme), p. 115. 

65.  MARTÍN, Th. Périple Aquitain, commerce transpyrénéen et diffusion atlantique des céramiques sigillées 
de Montans en direction des marchés du nord et du nord-ouest de la péninsule ibérique, p. 35.

66.  CINCA, J. L. Un interesante fragmento de molde para paredes finas hallado en Calahorra (La Rioja).

67.  SÁENZ, M. P. y SERRANO, B. Dos nuevas herramientas de alfarero de “El Quemao: fig. 1.3.

68.  MORILLO, A. et al. Lucernas hispanorromanas, p. 412.
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debió a la utilización del molde bivalvo, unido a la técnica del sobremolde sobre piezas 
originales. 

La producción de lucernas en la Rioja está constatada por el momento en Tritium 
Magallum, en los Prados 69, en la variante de Tricio 70, en los Pozos 71, en Ribas Caídas 72 
concretamente en el vertedero de Maternus Blandus y finalmente en el Quemao. En este 
último centro alfarero en las excavaciones llevadas a cabo en 1998-99, concretamente 
en el sondeo 2 se recuperó la parte inferior de un sobremolde de lucerna 73 con la marca 
M. Oppi Zosi.

Esperamos que las intervenciones arqueológicas que se vienen desarrollando en 
Calagurris o las nuevas revisiones o catalogaciones de materiales arqueológicos aporten 
nuevos datos sobre una posible producción lychnológica local, quedando abierta de cara 
al futuro una línea de investigación interesante para rastrear los rasgos morfológicos, 
tipos productivos o cronológicos. Es patente la importancia de la ciudad de Calagurris 
como centro receptor y difusor de los modelos artísticos y técnicos al uso en una zona 
intensamente romanizada desde época tardo-republicana y cuyo florecimiento tiene 
lugar en el Alto Imperio. Y en el caso de la lucerna aquí estudiada se hace patente en un 
útil absolutamente necesario en la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad como 
Calagurris, pero con una cierta originalidad y sofisticación en el diseño del asa, con un 
elemento ornamental vegetal en boga en los repertorios decorativos de la época.

 

69.  GARCIA, A. y CINCA, J. L. Nota sobre el hallazgo de un molde de lucerna en Tricio (La Rioja).

70.  SOLOVERA, M. E. et al. La producción de lucernas en Tricio.

71.  En el centro alfarero de los Pozos (Tricio), excavado por J. C. Elorza en 1974-76, se encontró un ver-
tedero de grandes dimensiones y diversas dependencias, aunque no se llegaron a localizar los hornos. Los 
productos elaborados fueron, además de terra sigillata hispánica, cerámica común, cerámica engobada, 
y lucernas decoradas con motivos de vides. Entre estas últimas destaca un fragmento de lucerna en terra 
sigillata hispánica, que conserva parte de la margo, del discus y del arranque del asa. La decoración consiste 
en racimos de uvas alternantes con una hoja de parra (vid. LUEZAS, R. A. Lucerna romana con motivos de 
vides procedente de Tritium Magallum). La cronología de este centro se sitúa entre los siglos III y IV d.C.

72.  MORILLO, A. Una nueva producción de lucernas de canal en terra sigillata hispánica en el norte de 
la Península Ibérica.

73.  SAENZ, J. C. et al. La fabricación de lucernas en Tritium Magallum: un molde inédito de M. Oppi Zosi.
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