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Resumen: Los sellos alimentarios romanos presentan una iconografía que en ocasiones resulta de difícil 
interpretación. En este trabajo presentamos algunas valoraciones sobre las imágenes grabadas en ambas caras 
de uno de estos objetos, en concreto de un ejemplar perteneciente a una colección privada murciana. En la pu-
blicación original se defendía su relación con cultos agrarios a través de motivos que parecían remitir a la diosa 
Ceres. Sin embargo, hemos comprobado que la composición tiene sus paralelos más cercanos en una serie de 
monedas romanorrepublicanas acuñadas en el año 64 a. C. por Lucio Roscio Fabato. Esos denarios se vinculan 
principalmente a Juno Sospita y de manera secundaria también a los cultos egipcios de expansión mediterránea. 
Por ello evaluamos la posibilidad de que dicha interacción religiosa también se halle reflejada en el diseño del 
sello alimentario hispano. De ser así, esta pieza ofrecería información nueva sobre los procesos de interacción 
cultural entre las penínsulas ibérica e itálica. 

Palabras clave: ritual; culto isíaco; moneda romanorrepublicana; cabra; áspid; espigas; situla.

Abstract: Roman alimentary stamps have an iconography that sometimes is difficult to interpret. In this 
paper, some valuations on the images displayed on both sides of one of these objects, namely an example 
belonging to a private collection in Murcia, are offered. In its original publication a relation to agrarian cults 
through motifs that would refer to the goddess Ceres was proposed. However, it is a composition having its 
closest parallels in a series of Roman Republican coins issued in 64 bc by Lucio Roscio Fabato. These denarii are 
mainly linked to Juno Sospita and secondarily also to the Egyptian cults of Mediterranean expansion. Therefore 
we evaluate the possibility that such religious interaction is found also reflected on the mentioned alimentary 
stamp is evaluated, offering new information on the processes of cultural interaction between the Iberian and 
the Italian Peninsulas.
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1. Introducción

Los sellos alimentarios se documentan amplia-
mente en torno al mar Mediterráneo desde muy anti-
guo, en culturas de distinta raigambre que compartían  

el valor del pan y otros alimentos como objetos de 
uso ritual con gran carga simbólica (Galavaris, 1970: 
24-39; Caseau, 2012: 120). Estos sellos, generalmen-
te fabricados en cerámica, podían ser decorados con 
rica iconografía religiosa que, en ocasiones, resulta 
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de difícil interpretación, y también, a veces, incluían 
textos más o menos elocuentes sobre su contexto de 
uso original1.

El empleo de la denominación “sello alimen-
tario”, en detrimento del generalmente utilizado  
“sello de panadero” o “bread stamp”, se debe a que 
estas dos opciones implican la asignación del uso 
de estos artefactos a un grupo específico de pro-
fesionales, cuando se trata más bien de artefactos 
que pudieron ser utilizados en contextos diversos 
por personas distintas, por ejemplo, sacerdotes. Por 
otro lado, también pretendemos evitar la asociación 
de estos objetos a un producto específico, como el 
pan, puesto que también pudieron utilizarse para la 
elaboración de pasteles de distinto tipo2.

2. Revaluación del sello murciano

En la Península Ibérica se 
conocen pocos testimonios de 
sellos alimentarios romanos, 
aunque existen publicaciones 
de colecciones, más o menos 
modestas, con este tipo de pie-
zas, así como estudios de casos 
concretos (Gijón y Bustamante, 
2010: 16-17). Hace ya varias 
décadas P. A. Lillo (1981: 192) 
publicó un conjunto de estos ar-
tefactos de época romana proce-
dentes del sureste hispano. En-
tre ellos se incluía un ejemplar 
de una colección privada mur-
ciana que habría sido encontra-
do en la villa industrial de las 
Canteras de Poyo Miñano, cer-
ca de Cehegín, Murcia (Fig. 1),  

1 Resultan fundamentales, al respecto de estos objetos 
y el marcado de alimentos, los estudios de Galavaris (1970) y  
Mattazzi (1999).

2 Por ejemplo, Plutarco (De Is. et Os. 30 [362f]; 50 
[371d]) menciona que los egipcios estampaban imágenes 
de asnos e hipopótamos atados en pasteles elaborados para 
celebrar ciertas festividades.

yacimiento para que el se propone una cronología 
de mediados del s. i d. C. (Lillo, 1980: 212)3. 

El sello en cuestión presenta una forma redon-
deada y está decorado en sus dos caras (Fig. 2): por 
un lado, se representa un áspid erecto, un haz de 
tres espigas, un cadus y dos pequeños discos; y, por 
el otro, un hombre encapuchado junto a una cabra, 
una paloma y una esfera (Lillo, 1981: 191). Poste-
riormente, este mismo objeto se ha incluido en una 
publicación de Gijón y Bustamante (2010: 20 y fig. 
6.3) como ejemplo hispano de “sellos de panadero” 
de época romana, aunque en ningún momento se 
ha realizado una revaluación de su iconografía.

Recurriendo a paralelos iconográficos moneta-
les, Lillo relacionaba este sello con cultos agrarios, 
a partir de la presencia asociada del áspid, el haz de 
espigas y el supuesto cadus, que, a su juicio, esta-
rían remitiendo a la diosa Ceres. Sin embargo, el 
mismo investigador reconocía que el reptil aparecía 

frecuentemente vinculado al culto a Juno Sospita en 
monedas republicanas acuñadas en Roma. 

En la otra cara del objeto se hallaba una esce-
na cuya interpretación resulta compleja y de la que 

3 Sobre las canteras romanas de la zona de Cehegín, cf. 
Ramallo Asensio y Arana Castillo, 1987: 102-107.

Fig. 1. Mapa con la localización de las Canteras de Poyo Miñano, Cehegín (Murcia).
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solo se pudieron identificar las mencionadas figuras 
del hombre y la cabra. A pesar de la ausencia de pa-
ralelos para esta segunda composición, el autor pro-
ponía que pudiera tratarse de algún tipo de relato 
mítico como el del sacrificio de una cabra a Apolo 
por parte de Numa Pompilio o que la composición 
estuviera haciendo referencia a algún episodio con 
Júpiter niño subiendo sobre dicho animal (Lillo, 
1981: 191-192).

Retomando la hipótesis desechada por Lillo en 
relación a Juno Sospita, creemos que no solo la ima-
gen de la serpiente podría relacionarse con el culto 
a esta diosa tutelar de Lanuvium4. Y es que, aparte 
de un famoso templo dedicado a esta divinidad en  
dicho lugar, nos informan las fuentes de que allí se 
encontraba una cueva en la que residía una serpien-
te, que debía ser alimentada anualmente con pas-
teles de cebada ofrecidos por castas muchachas5. Si 
estos alimentos eran aceptados por el animal, esto 
supondría un año agrícola favorable y un reconoci-
miento de la virginidad de las jóvenes (Prop. iv.8.3-
14; Elian. na xi.16). Este episodio ritual se encuen-
tra representado en el reverso de algunas monedas 
republicanas acuñadas en Roma (Fig. 3), que mues-
tran una figura femenina frente a una serpiente er-
guida y otro objeto detrás, que generalmente es un 
recipiente (Hermans, 2016: 213-215). A pesar de 
que Lillo relacionaba el reptil con el tipo monetal 
republicano, no así las espigas, el autor no fue más 
allá y finalmente optó por vincular el sello alimen-
tario con Ceres.

No obstante, la asociación con Juno Sospita, 
que era descartada por basarse únicamente en la 
presencia del reptil, parece fortalecerse al obser-
var el diseño de la otra cara del sello murciano. 
De nuevo recurriremos a la iconografía de las 
mencionadas monedas romanorrepublicanas que 
muestran en su anverso la cabeza de perfil de la 
deidad portando una piel de cabra, seguramente 
a partir de un préstamo iconográfico del mun-
do etrusco (Dumézil, 1996: 298-299; Hermans, 

4 Este santuario es tratado en: Kaschnitz-Weinberg, 
1955: 1-5; Coarelli, 1987: 155; Attenni, 2004; Salcedo, 2016.

5 Un trabajo reciente sobre este ritual agrícola es Her-
mans, 2016.

2012). En relación con esta forma de representar 
a la divinidad puede citarse un texto que aboga 
todavía más por la vinculación entre la escena del 
sello y el motivo de la moneda. Se trata de un epi-
sodio festivo referido a Juno que describe Ovidio 
(Am. iii.13)6: 

 Cuando la flauta ha dado la señal con su solemne 
sonido, avanza hasta aquí la procesión anual a tra-
vés de las calles engalanadas. Ante los aplausos de 
la multitud llevan terneras blancas como la nieve, 
a las que la hierba falisca alimentó en sus prados, y 
terneros que aún no amenazan con temible testuz, 
y sacado de su humilde pocilga, la víctima más pe-
queña, el cerdo, así como el guía de la manada con 
sus cuernos retorcidos sobre las duras sienes; única-
mente la cabra es odiosa a la soberana deidad. Por 
indicación de aquella dícese que fue descubierta en 
la espesura de las selvas y tuvo que abandonar su 
huida. Todavía ahora corren los muchachos con ja-
balinas detrás de la delatora, que como recompensa 
es concedida al primero que la hiere.

Cicerón (De nat. deo. i.82) nos informa de que 
la cabra es un animal que la diosa aborrecía y que, 
por ello, mandaba cazar para luego ataviarse con su 
piel. Creemos que el personaje que se sitúa detrás 
de la cabra en el sello alimentario (Fig. 2) podría ser 
una de aquellas personas que seguían al animal para 
cazarlo en nombre de la diosa.

Continuando con el análisis de la cara donde se 
encuentran la serpiente y las espigas, hay ciertos as-
pectos que llaman la atención y que merecen un co-
mentario más detallado. Por un lado, está el hecho 
de que la serpiente representada sea un áspid con la 
capucha de piel extendida, diferente al animal re-
presentado en las monedas romanorrepublicanas. 
Por el otro, consideramos que el recipiente que es 
identificado como un cadus romano podría ser en 
realidad una situla. Destacamos estas dos cuestiones 
ya que se trata de algo que va más allá de los simples 
aspectos formales pudiendo tener implicaciones de 
carácter religioso.

A pesar de que es posible encontrar imágenes de 
serpientes egipcias de frente y de perfil en objetos 

6 Trad. V. Cristóbal López, ed. Gredos.
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de época romana, el tipo de imagen que aparece en 
el sello alimentario suele estar vinculado a contextos 
de cultos egipcios. Un ejemplo paradigmático de 
ello son algunas antefijas centroitálicas de época ro-
mana con dos de estos animales dispuestos en espe-
jo (Amenta, 1997a,1997b; Pirelli, 1997a, 1997b). 
A este modo característico de mostrar los reptiles se 
une el hecho de que, en no pocas ocasiones, estos 
animales son representados en objetos isíacos con 
haces de espigas surgiendo de la base sobre la que 
se encuentran. Este es el caso, por ejemplo, de una 
escultura itálica de Isis lactans en cuya parte poste-
rior del trono aparecen dos serpientes egipcias con 
espigas y adormidera, una portando un basileion 
isíaco sobre la cabeza y la otra una corona egipcia 
(Malaise, 1972: lám. 32).

La presencia de cultos egipcios en la zona mur-
ciana está atestiguada por inscripciones, monedas y 
lucernas encontradas en Cartagena y se atribuye a la 
influencia del rey númida Juba II (Bricault, 2008: 
229; Alvar, 2012: 112-117). En cualquier caso, la 

imagen de una serpiente, aunque sugerente, 
no es suficiente para proponer alguna rela-
ción entre el sello alimentario con este tipo 
de creencias orientales. Además, como hemos 
señalado previamente, el sello parece abogar 
por una composición muy ligada a una Juno 
Sospita agrícola7. No obstante, no hay que ol-
vidar otro elemento, junto a la serpiente y las 
espigas, que también podría hacer pensar en 
algún tipo de influencia religiosa egipcia en el 
objeto, una posible situla.

En sus distintas formas, las situlae se en-
cuentran entre los objetos rituales más carac-

terísticos de los cultos egipcios8, con un simbolismo 
marcado por su asimilación al pecho de diosas celes-
tes como Isis y a la potencia regeneradora de la leche 
divina (Lichtheim, 1947; Leclant, 1951)9. Se trata 
de un objeto religioso que, como el sistrum, viaja 
con Isis por el Mediterráneo y se representa siendo 
sujeto por la propia diosa egipcia y/o por sus fieles, 
sean sacerdotisas o no (Krauskopf, 2005). 

Hemos identificado un ejemplo romano muy si-
milar en la forma en que se representa este recipien-
te en el sello hispano en una estela funeraria romana 
encontrada en la necrópolis ateniense del Cerámico. 
En este relieve (Fig. 4) una difunta, seguidora del 
culto a Isis, es representada con el vestido anudado 
y el peinado característicos de la divinidad egipcia, y 
portando una situla en su mano izquierda (cf. Wal-
ters, 1988: 36 y lám. 24a-b; Eingartner, 1991: 151 
[n.º 114] y lám. lxx.114). Creemos que este tipo de 
recipiente encaja mejor con el objeto grabado en el 

7 El culto de Juno tuvo especial relevancia en Hispa-
nia, especialmente en zonas con importante presencia roma-
na (Mangas, 1982: 332). Sobre la diosa entre la élite romana 
de la Bética, cf. Delgado, 1993: 341-343, 356-358. Buenos 
trabajos de síntesis sobre el culto a Juno y sus celebraciones 
asociadas son: Gagé, 1963; Dury-Moyaers y Renard, 1981. 
Un reciente trabajo sobre Juno Sospita y Hércules en Lanu-
vium es: Pasqualini, 2013.

8 Un buen muestrario de objetos rituales egipcios, in-
cluyendo sítulas, puede encontrarse en Green, 1987.

9 A este respecto podemos recordar un pasaje de la 
procesión isíaca descrita en Apul. Met. xi.10, donde se des-
cribe el artefacto ritual de uno de los sacerdotes del siguiente 
modo: “idem gerebat et aureum vasculum in modum papi-
llae rutundatum, de quo lacte libabat”.

Fig. 2. Sello alimentario romano de colección privada murciana (Lillo, 
1981: fig. 3).

Fig. 3. Denarius serratus de Lucio Roscio Fabato; 64 a. 
C. (imagen reproducida con permiso de wildwinds.
com y cng sale [2002]).
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sello alimentario hispano, más que su identificación 
como cadus, una especie de orza destinada al alma-
cenaje y transporte de productos líquidos y áridos 
en un formato menor a un ánfora, aunque pareci-
do en forma a esta (cf. por ejemplo: Hdt. iii.20.1; 
Verg. i.195; Mart. i.43.9, i.55.10; Plin. nh xv.33, 
xv.82, xviii.307-308).

Al respecto de esta posible relación entre Juno 
Sospita e Isis debemos volver a las monedas repu-
blicanas. Algunas de las acuñadas en la primera mi-
tad del s. i a. C. tienen, tanto en anverso como en 
reverso, motivos isíacos: un basileion, un sistrum o 
una situla (Bricault, 2014: lám. 10, Roma 9a-f.). 

Se ha discutido mucho sobre el porqué de 
estas marcas (Bricault, 2014: 186-187), pero 
en cualquier caso parece haber consenso en su 
relación al establecimiento de cultos isíacos en 
la ciudad de Roma en época republicana. 

Además cabe señalar que algunos tipos 
monetarios de Lucio Papio Celso, acuñados 
en 79 a. C., y Lucio Roscio Fabato, en 64 a. 
C., incluyen motivos isíacos en el marco de 
una iconografía ligada a Juno Sospita. Para el 
primer magistrado se puede observar que en 
el anverso de sus denarios aparece la cabeza  
de la diosa con tocado animal y en el reverso  
hay un grifo (Crawford, 1974, t. 1: 398-399; 
rrc 384/1); mientras que para el segundo, 
cuyo diseño de anverso es el mismo, aparece 
en reverso el ritual lanuviano de la serpiente 
(Crawford, 1974, t. 1: 439-440; rrc 412/1). 
No sabemos hasta qué punto es significativo 
que precisamente en las últimas monedas re-
publicanas con motivos isíacos, las de Lucio 
Roscio Fabato, sea donde encontremos la 
conjunción de la imagen de Juno Sospita, el 
ritual lanuviano de la serpiente y los motivos 
isíacos. Pensamos que quizás podría tratarse 
del culmen de una tradición monetal y re-
ligiosa que arrancó años atrás, pero que no 
encontró una continuidad.

3. Consideraciones finales

Finalmente, queremos mencionar que, aunque 
es difícil precisar el uso específico del sello alimen-
tario de Murcia, sobre todo porque desconocemos 
su contexto de hallazgo y uso, es interesante que la 
iconografía remita precisamente a un ritual anual 
que incluía la ofrenda de un pastel de cebada a Juno 
Sospita por parte de jóvenes vírgenes en Lanuvium. 
Más allá del trasfondo agrario del objeto, habría que  
plantear la posibilidad de que el pan o el pastel  
que fuera marcado con este sello pudieran tener rela-
ción con una práctica ritual similar, o al menos que 
la rememorara en el lugar donde se empleara el ar-
tefacto. Dicha ceremonia podría haber tenido lugar  

Fig. 4. Estela funeraria de una fiel/sacerdotisa isíaca llamada Alexandra 
procedente de la necrópolis del Cerámico; datada en 130-140  
d. C.; Museo Arqueológico Nacional de Atenas, n.º inv. 1193.
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en la región murciana, aunque, dado que se tra-
ta de un hallazgo descontextualizado, es obligado 
mantener cierta cautela al respecto, ya que pudo 
tratarse incluso de un producto importado. Por 
otro lado, la posible interacción con los cultos 
egipcios puede plantearse como hipótesis ante la 
ya constatada presencia de dicha relación en mo-
nedas republicanas de ceca romana, que fueron 
acuñadas por personajes oriundos de Lanuvium, 
donde el culto a Juno Sospita tenía como ritual 
más reconocido precisamente aquel de la alimen-
tación de la serpiente. En cualquier caso, el con-
tacto e intercambio entre los cultos de Juno Sospi-
ta e Isis, si se produjo ya en territorio itálico, pudo 
haber llegado a la zona murciana desde allí entre 
finales del s. i a. C. y el s. i d. C., fecha posible 
esta última para el sello alimentario en cuestión. 
De este modo, se constataría una nueva vía de pe-
netración de los cultos orientales en la región del 
sureste hispano distinta a la vía africana de Juba 
II. Nuevos testimonios resultarán fundamentales 
para entender mejor el valor del sello alimentario 
murciano como documento religioso.
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