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Resumen: Este trabajo pretende dilucidar el papel que desarrollaron algunos miembros de las élites 
romanas en la producción y distribución del vino producido en la Provincia Hispania Citerior. Planteamos la 
interpretación del sello L·M·N y L·M·N O, documentados en ánforas layetanas de la forma Dressel 2-4, en 
relación con un Lucius Minicius Natalis que, dada la cronología de estos contenedores –c. 30-40 d. C.–, debió 
de ser un pariente y, probablemente, un antepasado directo de los dos cónsules barcinonenses que llevaron este 
nombre y desempeñaron su carrera en tiempos de Trajano y Adriano. Para establecer dicha hipótesis hemos 
llevado a cabo una extensa revisión de las evidencias epigráficas sobre contenedores anfóricos, así como el estudio 
prosopográfico de la gens Minicia y de los fundi que controlarían en el ager de Barcino. A partir de dichos análisis, 
concluimos que la opción más plausible es entender estas cartelas epigráficas sobre ánfora como marcas de Lucius 
Minicius Natalis y Lucius Minicius Natalis Opus u Officina, respectivamente. Por ello, la evidencia epigráfica nos 
permite sugerir que la fortuna de los conocidos Minicii Natales del s. ii d. C., que llegaron a desarrollar una 
carrera consular, pudo tener su origen en la explotación vitivinícola de sus antepasados en el ager de Barcino. 

Palabras clave: Laietania; ánforas; epigrafía; instrumentum domesticum; redes comerciales.

Abstract: This paper intends to clarify the role played by the Roman elites in the production and distribution 
of wine produced in the Provincia Hispania Citerior. We propose the interpretation of stamps L·M·N, and 
L·M·N O, documented in Dressel 2-4 Laietanian amphorae, in relation to a Lucius Minicius Natalis. Given 
the chronology of these vessels –c. ad 30-40– this individual might have been a direct ancestor of the consuls 
from Barcino who bore this name and whose cursus honorum underwent during the time of emperors Trajan 
and Hadrian. To raise this hypothesis we have carried out an extensive review of the epigraphic evidence on 
amphorae, as well as the prosopographical study of the gens Minicia and fundi that would control the ager of 
Barcino. After such an analysis, we conclude that the most plausible option is to understand these epigraphic 
stamps on amphora as Lucius Minicius Natalis and Lucius Minicius Natalis Opus or Officina, respectively. 
Therefore, this interpretation of the epigraphic evidence allows us to conclude that most probably, the richness 
of the well-known Minicii Natales, who developed a consular career, must have had its origin in the wine 
production of their ancestors in the ager of Barcino.
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1. Introducción1. La evidencia epigráfica

En este estudio planteamos la posibilidad de 
identificación de unos sellos, documentados en po-
sición in pede en ánforas layetanas de la forma Dres-
sel 2-4 halladas en Carthago (Delattre, 1906: 43, 
n.º 19; Freed, 1998: 355, fig. 2, n.º 7) y en la costa 
oriental de Mallorca (Colom y Járrega, 2020). Nos 
parece plausible que puedan asociarse a una familia 
de gran importancia de la Barcino romana –actual 
Barcelona–, como argumentaremos seguidamente.

Las referencias de Plinio (Nat. Hist. xiv, 71), 
Marcial (Epig., I, 26.9; vii, 53.6 y xiii, 118), Si-
lio Itálico (Punica iii, 369-370; xv, 177) y Floro 
(P. Anni Flori Vergilius orator an poeta)2 recogidas 
y valoradas por Miró (1985) apenas aportan datos 
sobre los vinos layetanos y tarraconenses, por lo que 
es necesario acudir a la arqueología. En la costa ca-
talana las figlinae donde se produjeron ánforas son 
muy abundantes (Miró, 1988b; Revilla, 1995; Tre-
moleda, 2000 y 2008), pero en la mayoría de ellas 
no se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas 
en las mismas. 

El estudio de los sellos que encontramos en las 
ánforas, en el borde, el cuello y, especialmente, en 
la base, constituye un elemento de juicio de gran 
interés para el estudio de los personajes involucra-
dos en el proceso de producción de estas ánforas. 
En este sentido, podemos mencionar los estudios 
de diversos investigadores (Miró, 1988a; Pascual, 
1991; Revilla, 1995 y 2004; Comas, 1997; Carreras 
y Guitart, 2009; Berni, 2010 y 2015; Carreras et al., 
2013; Járrega, 2015, 2016a, 2016b, 2018; Carreras 
et al., 2019), que han permitido arrojar luz sobre 
estos temas.

En un trabajo reciente (Járrega, 2018) hemos 
recogido las evidencias que conocíamos hasta aho-
ra a nomina mencionados en sellos de ánforas de  
la forma Dressel 2-3 o Dressel 2-4 del nordeste de la  

1 Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del pro-
yecto de i + d ‘Figlinae hispanae (fighisp). Catálogo en red 
de las alfarerías hispanorromanas y estudio de la comerciali-
zación de sus productos’ (pgc2018-099843-b-I00).

2 Consultadas a partir de las fha.

Hispania Citerior3, con la intención de intentar 
comprobar a quiénes pudieron atribuirse estos 
sellos, y si estos pueden asociarse o no a las élites 
urbanas, como propone Revilla (2002). Desgracia-
damente, los resultados del dicho estudio no son 
concluyentes, puesto que, a diferencia de las ánforas 
de las formas Tarraconense 1, Oberaden 74 y Pas-
cual 1, que también hemos estudiado en este sen-
tido (Járrega, 2015, 2016a y 2016b), en las Dres-
sel 2-4 las referencias a nomina son muy escasas, y 
quedan en numerosas ocasiones reducidas a simples 
iniciales, como en el caso que nos ocupa. También 
podemos considerar, en paralelo al caso de las án-
foras, la presencia de nomina en sellos de dolia y en 
tégulas, poco abundantes pero que han proporcio-
nado ejemplos significativos, como, por citar un par 
de casos, el Publius Usulenus Veiento que marcó su 
nombre en ánforas y tégulas en el taller de Llafranc, 
en el término municipal de Palafrugell (Christol y 
Plana, 1997, 1998), o el Caius Iulius Laetus docu-
mentado en la figlina de Ermedàs, en el término de 
Cornellà del Terri (Tremoleda, 2016), ambos en las 
comarcas gerundenses. Probablemente la presencia 
de estos nomina en este tipo de soportes es equipara-
ble al caso de las ánforas, y la explicación más lógica 
es que en todos estos casos se alude al propietario 
de la figlina.

Los sellos objeto de nuestro estudio están en-
marcados en cartela circular, lo cual dificulta su 
lectura. Sin embargo, se trata claramente de inicia-
les de tria nomina, como lo indican las interpun-
ciones existentes entre las letras. Por ello, podrían 
leerse M·N·L –en cuyo caso el praenomen tendría 
que ser Marcus, dado que es uno de los praenomina 
más frecuentes en la Hispania romana–, pudién-
dose desarrollar eventualmente como M(arcus) 

3 Si bien, en el sentido estricto, podemos hablar de  
la forma Dressel 2-3, ya que estas formas se produjeron en la  
Hispania Citerior o Tarraconensis, como proponen López 
Mullor y Martín Menéndez (2008a y 2008b), la denomi-
nación, que ya es tradicional, de Dressel 2-4, propuesta por 
Tchernia y Zevi (1972), nos sigue pareciendo adecuada al 
referirse a una ‘familia’ anfórica, a pesar de que la forma 
Dressel 4 es, por lo que sabemos, una producción estric-
tamente itálica. Por ello, usaremos aquí la denominación 
Dressel 2-4.
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N(onius) L(aetus), M(arcus) N(aevius) L(onginus) 
etc., o N·L·M –bastante improbable, pues el prae-
nomen debería ser Numerius, que era absolutamente 
minoritario–. Por ello, creemos que la lectura más 
fiable es L·M·N, leída en sentido contrario al de 
las agujas del reloj, tal y como ya propuso en su 
momento Freed (1998: 353), máxime teniendo en 
cuenta la existencia de otra variante de esta marca. 
Nos referimos a la estampilla LMNo, en este caso sin 
interpunciones aunque también aparece en cartela 
circular, en el llamado “segundo muro de ánforas 
de Carthago” (Delattre, 1906: 43, n.º 18; Freed, 
1998: 355, fig. 2, n.º 8), en la cual creemos que la 
letra ‘o’ puede desarrollarse como officina. Además, 
Lucius es el praenomen más corriente en Hispania 
(Abascal, 1994: 28). Cabe destacar que, años antes, 
esta marca fue publicada por Pascual (1991: 90, n.º 
140) como MNoL, si bien pensamos que la lectura 
que hizo es incorrecta. 

Se conoce otro ejemplar, semicompleto –faltan 
solamente el cuello, las asas y el borde–, que co-
rresponde claramente a una Dressel 2, hallado en 
Marina El-Alamein, localidad situada en la costa 
egipcia, cerca de Alejandría. Si bien se ha publicado 

como un ánfora de Campania (Medeksza et al., 
2008: 79, fig. 11), a juzgar por la fotografía, y más 
aun considerando el sello –que aparece en la parte 
superior del pivote–, podemos asegurar que se trata 
de una producción layetana. La marca –de la que 
se ofrece una detallada fotografía– presenta, en car-
tela circular, las letras L·M·N O, o bien O L·M·N. 
Nótese la presencia de interpunciones –a diferen-
cia del ejemplar de Carthago– entre las letras L, M 
y N, que son claramente las iniciales de unos tria 
nomina, por lo que la letra o queda de algún modo 
aislada, ganando peso la posibilidad de que pueda 
interpretarse como la inicial de officina –o tal vez 
opus–; más improbable nos parece que correspon-
da a una segunda letra del cognomen. Esta abrevia-
tura se encuentra también, en cartela rectangular, 
en algunas marcas de ánforas layetanas de la forma 
Pascual 1. Concretamente, podemos citar a título 
de ejemplo la marca O·IVLI·ANTER; aunque erró-
neamente se ha considerado la primera letra como 
una q, que correspondería al praenomen Quintus, se 
conoce también la variante C·IVLI·ANTER (Járre-
ga, 2016a: 166), así como el caso del sello o IVLI·-
THEOPHIL (Bergé, 1990: 153, n.º 81; Bouscaras, 

Fig. 1.  Lugares donde se han documentado marcas epigráficas en instrumentum domesticum relacionadas con los Minicii 
Natales, así como su ciudad de origen.



232 R. Járrega Domínguez y E. Colom Mendoza / Nueva hipótesis en torno a la presencia de élites locales de Barcino…

Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, LXXXV, enero-junio 2020, 229-242

1974: 110), variante de la abundantemente docu-
mentada IVLI·THEOPHIL, cuya letra ‘o’ también 
fue transcrita como o(fficina) u O(pus) (Berni y 
Miró, 2013: 72).

Como hemos avanzado con anterioridad, la 
marca L·M·N ha sido documentada recientemen-
te en el fondo marino de Porto Cristo (Mallorca, 
Islas Baleares) y publicada en un trabajo nuestro 
(Colom y Járrega, 2020). Aparece impresa sobre un 

fragmento de pivote de gran tamaño de la forma 
Dressel 2, con una pasta cerámica de color rojo-ana-
ranjado, claramente típica del área layetana, aunque 
muestra un aspecto más depurado de lo habitual 
(Fig. 2, n.º 1). 

2. Las élites urbanas y su posible reflejo en los 
sellos anfóricos

Ciertamente, la sola mención de las tres inicia-
les de los tria nomina nos impide identificar con 
seguridad el personaje, pero creemos que resulta 
interesante presentar una hipótesis explicativa. Se 
conocen otros casos en los que, también a nivel hi-
potético, se ha planteado una identificación de per-
sonajes, o familias, de las élites urbanas, a partir de 
sellos con las iniciales de los tria nomina. 

En el ager de Tarraco –Tarragona– se ha docu-
mentado el sello L·C·M en la alfarería de Mas d’en 
Corts (Berni, 2010: 175-176, n.º 137; Járrega y 
Prevosti, 2011: 480-481), fechado en el s. i d. C. 
Se ha propuesto relacionarlo con el hallazgo en la 
misma zona del sello M·CLO·MA, del que se cono-
ce un ejemplar sobre dolium de la figlina de Mas de 
Gomandí, así como probablemente otro en la villa 
romana de Mas d’en Toda (Riudoms) (Berni, 2010: 
204-205, n.os 169 y 170), que aludía a un Marcus 
Clodius Martialis. Este personaje es conocido por 
una inscripción hallada en Tarragona (Alföldy, 
1975: n.º 168), en la que se indica que fue praefectus 
Balearum; al parecer, puede datarse hacia la época 
flavia, o inicios del s. ii. Por ello, entra dentro de 
lo posible que estuviese emparentado –quizás fuera 
un descendiente directo– con un hipotético Lucius 
Clodius Martialis, al que podría hacer referencia la 
marca con las iniciales L·C·M. 

Por otra parte, conviene recordar la aparen-
te existencia de un sello con la posible lectura 
MC[LO?]M[A?], sobre ánfora de la forma Dressel 
2-4, de la figlina de Mas d’en Corts (Berni, 2010: 
176-177, n. 138), aunque no es posible comprobar-
lo porque el ejemplar, al parecer, se ha extraviado; 
en este caso, podría relacionarse con el mismo Mar-
cus Clodius Martialis o con un pariente homónimo. 

Fig. 2.  Marcas sobre distintos materiales: 1) pivote recuperado 
en el fondo subacuático de Porto Cristo (Manacor, 
Mallorca); 2) fragmento de ánfora Dressel 2-4 con 
marca MiN·ceL, in collo, recuperada en la villa 
romana de la Torre del Cap del Pont, Vic (según 
Berni, 1996: 317, n.º 7); 3) la misma marca, aunque 
fragmentada, procedente de les Begudes, Sant Joan 
Despí (según Berni y Carreras, 2013: 210, n.º 78a).
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Con ello, parece que nos podemos hallar frente a 
una familia perteneciente a la élite de Tarraco, que 
probablemente tenía un amplio fundus en la actual 
comarca del Baix Camp, en el término municipal 
de Riudoms, centrado en el mencionado Mas d’en 
Toda (Cabrelles, 2013), y en el que se producía 
vino, posteriormente envasado en ánforas de la for-
ma Dressel 2-4 (Járrega y Prevosti, 2011: 480-481). 
No es una identificación concluyente, pero creemos 
que resulta bastante probable.

Otro caso estudiado recientemente (Járrega, 
2018: 192-194) es el del sello L·M·O, abundan-
temente documentado en la figlina de Can Viader 
(Malgrat de Mar, Barcelona), en pivotes de la forma 
Dressel 2 correspondientes a la última fase de la pro-
ducción, en época de Nerón o Vespasiano (Járrega y 
Berni, 2013). Este sello lo podemos asociar de for-
ma hipotética a Lucius Marcius Optatus, conocido 
por una inscripción de Iluro, la actual Mataró (Fa-
bre et al., 1983: 35-42, n.º 5; 1984: 147-150, n.º 
101). Se trata de un personaje de la élite iluronense, 
natural de Tarraco, que fue duunviro quinquenal en 
Iluro, desarrolló después una carrera militar y falle-
ció –desconocemos la causa– en Frigia. Esta inscrip-
ción plantea problemas de datación, centrados en el 
sentido que se pueda dar a la expresión “duunviro 
quinquenal”. Se ha planteado que puede correspon-
der al momento inicial del municipium de Iluro, en 
época de Augusto, o bien a época flavia, a partir de 
la carrera militar del personaje. Si bien la prime-
ra opción es la que parece tener más predicamento 
(Rodà, 2010: 187), no podemos descartar la relación 
entre el personaje mencionado en la inscripción y 
los sellos anfóricos. En el caso de que la inscripción 
fuese de época augústea, podría corresponder a un 
antepasado del mencionado en los sellos; y si es de 
época flavia, podría ser él mismo. En todo caso, 
como en el de los Clodii Martiales de Tarraco, cree-
mos que la hipótesis es factible, máxime si tenemos 
una perfecta conjunción entre las iniciales de los 
tria nomina mencionados en los sellos anfóricos de  
la figlina de Malgrat y la inscripción iluronense  
de Lucius Marcius Optatus, así como su coinciden-
cia en una misma área geográfica, pues Malgrat de 
Mar se encuentra cerca de Mataró, quizás en su mis-
mo territorium en época romana. 

Rigiéndonos por el mismo sistema, vamos a 
intentar plantear una hipótesis explicativa sobre el 
personaje que puede estar tras los sellos aquí estu-
diados, siempre que el orden correcto de lectura 
sea L·M·N. Como hemos dicho, el sello se conoce 
solamente en las áreas de exportación o in transi-
to, puesto que se ha documentado en un hallazgo 
submarino de Porto Cristo, en Mallorca, quizás 
correspondiente a un pecio, o más probablemente 
en contexto de fondeadero –que obviamente, como 
hallazgo aislado, no podemos datar– y en el deno-
minado ‘Segundo Muro de Ánforas’ de Carthago. 
Este último sí que ha podido fecharse, por las da-
taciones consulares de dos tituli picti, en época de 
Tiberio y Calígula (Delattre, 1906). 

Hasta el hallazgo de Porto Cristo no nos ha sido 
posible precisar si el sello L·M·N corresponde o no a 
la producción que, de un modo equívoco, Tchernia 
(1971) propuso denominar ‘tarraconense’, hacien-
do referencia a la provincia romana, cuyo nombre 
oficial, documentado por la epigrafía, seguía siendo 
en el Alto Imperio Provincia Hispania Citerior. En 
este caso, si bien desconocemos la figlina de origen, 
podemos afirmar, a partir del análisis macroscópi-
co, que corresponde a una producción de la antigua 
Laietania o Leetania, situada en la zona central de la 
actual Cataluña, básicamente en el área costera de  
la provincia de Barcelona. Este dato acota bastante la  
zona originaria de estas ánforas y, por lo tanto, nos 
permite intentar identificar al personaje menciona-
do en relación con los que conocemos en la epigra-
fía de la zona.

3. Los Minicii Natales de Barcino

A través de la epigrafía lapidaria conocemos dos 
personajes, Lucius Minicius Natalis y su hijo, Lucius 
Minicius Natalis Quadronius Verus, que formaron 
parte de la élite más encumbrada de la colonia Bar-
cino –Barcelona– y del mismo Imperio romano, lle-
gando ambos a ser senadores y cónsules. Gracias a 
varias inscripciones encontradas en diversos puntos 
del Imperio (cil viii, 4643; cil xi, 2925; cil xi, 
3002; cil xiv, 3554; cil xiv, 3599) se conoce la 
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amplia carrera pública de estos personajes4. Además 
de otras magistraturas –que componen un largo 
cursus honorum–, podemos destacar que el padre fue 
cónsul sufecto en el 106 y el hijo en 139; ambos fue-
ron también procónsules de África, el primero en los 
años 121-122 y el segundo hacia los años 153-154 
(Rodà, 1988: 49; Caballos, 1995: 221-224; Fabre 
et al., 1997: 92 y 95). Ambos son mencionados en 
una inscripción monumental (cil ii, 4510; irc iv, 
30) que conmemoraba la construcción, en el 125, a 
expensas suyas, de unas termas públicas en Barcino. 
Estas fueron edificadas en terreno de su propiedad, 
y se identifican con las documentadas en la plaza de 
Sant Miquel de Barcelona, en las cercanías del foro 
romano. Se conoce también el testamento del hijo 
(cil ii, 4511; irc 33), en el que legó a los barcino-
nenses la suma de cien mil sestercios. 

En 1878 fue descubierta una inscripción en 
Olimpia5, que conmemoraba que Minicius Natalis 
iunior ganó una carrera de cuadrigas en el estadio 
de dicha ciudad, con ocasión de la 227.ª Olimpía-
da, en el año 129 (Verrié, 1989). Evidentemente, se 
considera de forma unánime que Minicius Natalis 
era el propietario de los caballos y de la cuadriga, 
no el auriga. 

Como se ha indicado, tanto el padre como el 
hijo fueron procónsules de la provincia de África. 
Precisamente, el hallazgo de un pedestal (irc 34) 
que se ha propuesto fechar hacia el 125 y que,  
aunque de texto fragmentario, se ha sugerido 
que fue dedicado a Lucius Minicius Natalis iunior 
(Rodà, 1978; Fabre et al., 1997: 98; Eck y Navarro, 
1998; Erkelenz, 1998) testimonia una dedicación 
de la Colonia Iulia Carthago al mismo en las termas 
o en el foro de Barcino. También sabemos que él 
mismo fue patronus de la ciudad de Leptis Magna 
(irt 536: 297-298; Caballos, 1995: 221-222). Este 
hecho nos indica la relación entre los Minicii y la 
provincia de África, que debe asociarse con sus res-
pectivos proconsulados en la misma. 

4 Un resumen reciente, con bibliografía actualizada, 
del cursus honorum de ambos se encuentra en Abascal, 2016: 
183-184.

5 Una copia de esta inscripción se encuentra en Barce-
lona, frente al Consejo Superior de Deportes.

Por otro lado, se conoce una tégula procedente 
de la colección de antigüedades del barón de Fargio-
ne, en Sicilia, que presentaba un sello con el texto 
CEL[LA?] (hedera) NIGR·MAIO[RVM] / L·MINI-
CI·NATALI[S] / EVLALVS ACTOR E[IVS] (cil 
viii 10962; cil xv 8045, 12). La inscripción hace 
referencia a un Lucius Minicius Natalis y a cierto Eu-
lalus, definido como actor eius, lo que se ha interpre-
tado como referente a la existencia de un fundus. El 
texto NIGR·MAIO[RVM] se ha asociado al oasis de 
Nigrensium Maiorum, actualmente Negrine, Arge-
lia. Dado que en Ad Maiores –actualmente Henchir 
Besseriani–, muy cercano a este oasis, se construyó 
un fuerte por parte de Lucius Minicius Natalis pa-
dre –como consta por las inscripciones que mandó 
erigir en las puertas del mismo–, cuando fue legado 
propretor en los años 104-105, la tégula debe hacer 
referencia a un fundus de este personaje situado en 
dicho lugar, posiblemente destinado al cultivo de 
aceite (Cortadella, 2006: 208-209), si bien algunos 
autores, a raíz de nuevas e interesantes interpreta-
ciones de este texto, se muestran más cautos en este 
aspecto (Mayer, 2015: 1518). 

Aunque directamente no conocemos más miem-
bros de esta familia, la epigrafía de Barcino nos ha 
permitido documentar un sevir augustal llamado 
Pedanius Clemens (irc, 105, 107, 108, 114, 123), 
ligado –sin duda por vía de la manumisión– con la 
importante familia barcinonense de los Pedanii. Un 
pariente –tal vez un hijo adoptivo– de Pedanius Cle-
mens se llamaba Clemens Minicianus, lo que permite 
establecer una posible relación entre las dos impor-
tantes familias Pedania y Minicia. De todos modos, 
cabe tener en cuenta que muchos individuos fueron 
libertos o descendientes de libertos y tomaron estos 
nomina a partir de su origen servil, como parece in-
dicar el caso del mismo Pedanius Clemens (Olesti y 
Carreras, 2013: 185).

Tampoco hay que olvidar a Q. Licinius Silvanus 
Granianus, cónsul en el 106 –el mismo año que Mi-
nicius Natalis padre– y patrono de Baetulo –Badalo-
na– (irc i, 139), de donde pudo ser originario, y su 
hijo Quintus Licinius Silvanus Granianus Quadro-
nius Proculus, tribuno de la sexta legión (irc i, 138). 
El nomen Quadronius podría indicar alguna relación 
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familiar entre este personaje y Minicius Natalis hijo 
(Syme, 1982-83: 247; Fabre et al., 1997: 95; Rodà, 
2010: 185).

Olesti (2005: 180) propone una posible relación 
entre la gens Sempronia y los Minicii Natales, basán-
dose en una inscripción barcinonense de cierto L. 
Sempronius Carpio (irc iv, 32), en la que se indica 
que era cliente de L. Minicius Natalis Quadronius 
Verus; Olesti considera la posibilidad de que este 
Sempronius tuviese alguna relación familiar con la 
mansio Semproniana situada, al parecer, en el cas-
co urbano de la actual Granollers (Estrada, 1998: 
204), así como con la estampilla sempr, en ánfo-
ras de la forma Pascual 1 (Járrega, 2016b: 80-81). 
De todos modos, estas posibles relaciones son muy  
hipotéticas.

Finalmente, podemos citar otros cuatro Mini-
cii mencionados en la epigrafía de Barcino: el sevir 
augustal Minicius Myron (irc iv, 1), un Minicius 
Diadumenianus (irc iv, 191), una Minicia Iucunda 
(irc iv, 161) y un Minicius (irc iv, 319) documen-
tado por una inscripción funeraria conservada en 
estado fragmentario. Los dos primeros, de evidente 
origen servil a juzgar por su onomástica, son nom-
brados en inscripciones que pueden datarse en la 
primera mitad del s. ii, por lo que se ha sugerido 
que pudieron haber sido libertos de los Minicii Na-
tales (Rodà, 2010: 185).

Fuera de Barcino, pero en su entorno geográfi-
co, se conoce un L. Minicius Apronianus por dos 
inscripciones de Tarraco (cil ii, 4071 = rit, 23; 
cil ii, 4274/6072 = rit, 0918) y una de Caldes de 
Montbui (Vallès Oriental, Barcelona), en la que 
consta que erigió un monumento a Apolo (irc, i, 
34). Apronianus fue duunviro quinquenal de Ta-
rraco en el s. ii, por lo que fue un miembro de la 
élite de la capital provincial. En la misma ciudad se 
conocen otros Minicii, concretamente L. Minicius 
Philargurus, probablemente de época republicana 
(rit, 13); L. Minicius Rufus (rit, 625), y su liberta 
y esposa, [Mi]ni[ci]a (rit, 626), del s. i d. C.; L. 
Minicius Pudens (rit, 376), de época de Adriano;  
L. Min[i]c[ius] Zoticus (rit, 626), fechable a finales 
del s. ii o inicios del iii, así como L. Minicius Astra-
galus y Minicia Satulla (Andreu et al., 2006 y 2008), 

que vivieron a finales del s. i o inicios del ii d. C.. 
Como se ha visto, la mayor parte de ellos eran liber-
tos, y podrían haber tenido alguna relación con los 
Minicios de Barcino.

En Ampurias se documenta un Min(icius?) Fe-
li[x---] / [---] Itali[cus?---], datado en época republi-
cana y de probable procedencia itálica (irc iii, 98), 
lo que indica que la gens Minicia ya estaba asentada 
en la Hispania Citerior antes del cambio de Era. Es 
muy posible que los Minicii de Barcino se instalasen 
en la ciudad desde la fundación de la misma en épo-
ca de Augusto, lo que explicaría que pocos años des-
pués poseyesen un fundus donde se producía vino 
para su comercialización. 

4. La gens Minicia y las propiedades rurales en 
el ager Barcinonensis

Existe un elemento que nos permite documen-
tar la existencia de propiedades territoriales ligadas a 
la gens Minicia en el ager de Barcino. Mayer (1986: 
23) propuso que el lugar de Miziano, mencionado 
por la documentación medieval –y que también 
aparece bajo las formas Miciano, Micano, Mitiano 
y Minciano–, y ubicable en la zona de Sant Joan 
Despí –cerca de la capilla de Sant Pere de Romaní–, 
sea una corrupción de Miniciano, con lo que podría 
corresponder a un fundus propiedad de los Minicii 
Natales (Fig. 3). Otros autores (Olesti, 2005: 181; 
Olesti y Carreras, 2013: 165) han considerado más 
prudente limitarse a situar en esa zona una pro-
piedad de algún miembro de la gens Minicia; sin 
embargo, dada la importancia de dichos personajes 
dentro de la élite de Barcino, creemos que es bastan-
te razonable relacionar el fundus con los dos miem-
bros más famosos de la gens. 

Los topónimos conservados en la documenta-
ción medieval nos han permitido conocer de forma 
indirecta la existencia de fundi en el ager de Barcino 
en época romana, los nombres de cuyos propieta-
rios habrían quedado fosilizados en los textos me-
dievales. Ello nos permite documentar el nombre 
de diversos fundi, como Cornelianus, Paullinianus, 
o Sempronianus (Berni et al., 2005; Olesti, 2005 y 
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2008; Olesti y Carreras, 2013). Resulta interesan-
te recalcar un caso, Lizano, que debe corresponder  
a un Licinianus, que evidentemente hace referencia a  
la gens Licinia, y que podría relacionarse con otro 
personaje de gran importancia en la administración 
imperial, contemporáneo de los Minicii Natales: 
Lucius Licinius Sura.

El topónimo Lizano, conservado en la documen-
tación medieval y fosilizado en los actuales Lliçà de 
Munt i Lliçà de Vall –comarca del Vallès Oriental, 
provincia de Barcelona–, se ha sugerido que pudiese 
ser una propiedad de L. Licinius Sura, el conocido 
general de Trajano, o de su liberto L. Licinius Secun-
dus (Mayer, 1996: 24) y que podía haber sido una 
importante propiedad vitivinícola desde antes de la 

época flavia. Mayer llega a sugerir que, así como los 
Minicii podían haber controlado la economía de la 
zona de la actual comarca del Baix Llobregat –y tal 
vez una parte del Vallès Occidental–, Licinius Sura 
podía haber dominado una buena parte del Vallès 
Oriental. Por otro lado, Berni, Carreras y Olesti 
(2005: 183) dudan de la identificación tradicional 
de Granollers con la mansio Semproniana –nombre 
que podría corresponder a un fundus–, y proponen 
considerarla como el centro del fundus Licinianus, 
relacionándola hipotéticamente con Licinius Sura. 

Como en el caso de Minicianus, no podemos 
ir más allá de atribuir la propiedad del fundus Li-
cinianus a algún miembro de la gens Licinia, pero, 
dada la importancia de Licinio Sura y de su liberto 

Fig. 3.  Localización de Barcino y Baetulo así como posible ubicación del fundus Minicianus (a partir de Digital Atlas of the 
Roman Empire [https://dare.ht.lu.se/]).

https://dare.ht.lu.se/


Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, LXXXV, enero-junio 2020, 229-242

 R. Járrega Domínguez y E. Colom Mendoza / Nueva hipótesis en torno a la presencia de élites locales de Barcino… 237

Licinius Secundus (cuya relación con Barcino está 
demostrada por la epigrafía), creemos que es pro-
bable que guarde relación con ambos o, al menos, 
con el segundo. Además, debemos recordar que el 
nomen Licinius es el sexto más abundante en His-
pania, y es muy habitual en la antigua Layetania, 
estando documentados en la epigrafía de Barcino, 
Baetulo e Iluro (Berni et al., 2005). En relación con 
las ánforas, se conoce una marca LICIN en Pascual 
1 (Járrega, 2016b: 79), así como T·LIC –aparente-
mente, en referencia a un Titus Licinius– en Dressel 
2-4 (Járrega, 2018: 183-184), y un posible P·LIC 
en Oberaden 74 (Járrega, 2017). Si las identifica-
ciones son correctas, nos encontramos con diversos 
Licinii relacionados con la producción anfórica, que 
no sabemos si podían o no estar emparentados entre 
sí.

Por otro lado, en el caso de Licinius Sura se ha de 
considerar la hipótesis de Dupré (1994) y Alföldy 
(1996), quienes por motivos estilísticos, arquitec-
tónicos y epigráficos consideraron que el arco de 
Berà, cerca de Tarragona –que según consta en su 
inscripción fue erigido por orden de Lucius Licinius 
Sura–, no corresponde al general de Trajano, sino 
a un antepasado homónimo suyo de época augús-
tea. La ausencia de titulaciones oficiales es, según 
Dupré, un indicio de que no se trata del personaje 
del s. ii, sino de un ancestro suyo. Recordemos que 
ya Syme (1981: 276; 1982-83: 257) propuso una 
posible relación entre el L. Sura mencionado en 
las monedas de Celsa –en el término municipal de 
Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza– y Licinius 
Sura, que podría descender de los colonos itálicos 
establecidos en dicha ciudad. Sin embargo, a pesar 
de llevar el mismo cognomen, la ausencia del nomen 
en las citadas monedas celsenses nos invita a ser pru-
dentes. De todos modos, el hecho de que el Licinio 
Sura mencionado en el arco de Berà perteneciera a 
la tribu Sergia hace posible esta atribución, ya que 
Celsa estaba adscrita a la misma, mientras que Ta-
rraco corresponde a la Galeria.

Con todo ello, podemos pensar que la gens 
Licinia tuvo abundantes ramificaciones en el con-
ventus Tarraconensis –al parecer, mucho más que 
la gens Minicia–, y que algunos de sus miembros, 

concretamente Licinius Sura y el anteriormente 
mencionado Licinius Silvanus Granianus, llegaron a 
las más altas magistraturas del Estado romano. 

5. Lucius Minicius Natalis, un posible 
productor de vino del s. i d. C.

A partir de todos los paralelos y casos mencio-
nados, proponemos aquí que el sello L·M·N do-
cumentado en ánforas de la forma Dressel 2-4 en 
Porto Cristo –Manacor, Mallorca– y en Carthago 
pueda corresponder a un Lucius Minicius Natalis. 
Obviamente, si la cronología de las ánforas, a partir 
de los datos de Carthago, debe situarse en el segundo 
cuarto del s. i d. C., en época de Tiberio o Calígula, 
no puede tratarse de ninguno de los dos personajes 
consulares bien conocidos por la epigrafía lapida-
ria, que vivieron entre finales del s. i y el ii, pero 
podría ser un antepasado suyo, tal vez el abuelo de 
Minicius Natalis padre. Creemos que los ejemplos 
de los Clodii Marciales y de los Licinii Sura, que 
permiten documentar una actividad vitivinícola y 
una herencia de padres a hijos dentro de la élite de 
Tarraco –y tal vez también de Barcino, en el caso de 
los Licinii–, nos autorizan a plantear esta actividad 
y esta continuidad para los Minicii Natales.

Por otro lado, como han puesto de relieve Olesti 
y Carreras (2013: 165), cabe destacar la existencia de 
la marca MIN[icius]·CEL[sius] (o CEl[sus]) en ánfo-
ras de la forma Dressel 2-4, que parece hacer refe-
rencia a un liberto de la gens Minicia. De esta marca 
se conocen dos ejemplares. El primero corresponde 
a un fragmento de ánfora de la forma Dressel 2-4, 
con el sello casi completo (Fig. 2, n.º 2), hallado en 
la villa romana de la Torre del Cap del Pont (Dau-
ra y Puigví, 1982: 84), en las afueras de la antigua 
Auso (Vic, Barcelona); la marca, MIN·CELS, se do-
cumenta en el cuello (Berni, 1996: 316, n.º 7; Berni 
y Carreras, 2013: 210, n.º 78; Berni, 2015: 62). Se 
trata de una pieza totalmente reconstruida, y se ha 
datado, por la cerámica de paredes finas que forma-
ba parte del contexto (López Mullor, 1989), hacia 
los años 30-40 d. C.; es decir, la misma cronología 
que el ánfora de Carthago con la marca L·M·N. La 
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segunda es una marca incompleta, restituible como 
[MIN]·CEL, situada también en el cuello del ánfora 
(Fig. 2, n.º 3), que se halló en 2001 en unas excava-
ciones de urgencia de una villa romana en el paraje 
de Les Begudes, en el término de Sant Joan Despí 
–Barcelona–, y corresponde al mismo punzón que 
el ánfora hallada en Vic. En cuanto al nombre CEL, 
no sabemos si se trata del mismo personaje mencio-
nado en la marca CEL, del taller de Can Tintorer 
(El Papiol; véase Berni y Carreras, 2013: 158-161, 
n.º 34), o de un homónimo. 

En todo caso, nos parece enormemente signifi-
cativo el hallazgo de la marca MIN·CEL precisa-
mente en Sant Joan Despí, lo que refuerza la ubi-
cación del fundus Minicianus en dicho lugar. Por 
ello, no sabemos si esta marca procedería de una 
alfarería cercana, como proponen Berni y Carreras, 
y que en tal caso cabría relacionar con los Minicii, o 
bien si en este mismo lugar existió alguna que no ha 
sido documentada todavía. Si el CEL mencionado 
en los sellos de la figlina de Can Tintorer –distante 
tan solo unos 8 km de Sant Joan Despí– fuese el 
mismo de la marca que nos ocupa, tal vez podría-
mos relacionar dicha alfarería con la actividad de los 
Minicii, si bien esta hipótesis es aventurada, ya que 
se ha documentado claramente la movilidad de los 
artesanos constatados en las marcas de las ánforas 
(Berni y Miró, 2013: 77-81).

Desafortunadamente, no podemos determinar  
la ubicación del centro productor de las ánforas con la  
marca L·M·N, pero, como ya hemos mencionado, 
por la observación macroscópica de su pasta corres-
ponden, sin duda, a la antigua Laietania. Además, 
el caso de la marca MIN·CEL creemos que refuer-
za la identificación que hemos propuesto. Por ello, 
la existencia más que probable de un fundus de los 
Minicii en el área de Sant Joan Despí (Baix Llobre-
gat) permite suponer que en el mismo se producía 
el vino que se envasaba en las ánforas que debieron 
de producirse en el mismo fundus o en sus proximi-
dades. En esta zona se han documentado restos de 
al menos dos villas romanas, en la ermita de la Mare 
de Déu del Bon Viatge (Guasch et al., 1996: 43-45; 
Menéndez y Solias, 1996: 765-766), situada junto 
a la denominada vía Augusta, además de la antes 

mencionada de Les Begudes (Guasch et al., 1996: 
45-47; Menéndez y Solias, 1996: 766), donde se 
halló el fragmento con la marca MIN·CEL; ambos 
asentamientos, desgraciadamente, están aún por es-
tudiar. Además, otra posible villa podría identificar-
se por algunos restos arquitectónicos documentados 
en la calle del Ferrocarril (Guasch et al., 1996: 43; 
Menéndez y Solías, 1996: 764-765).

Por otro lado, es reseñable el hecho de que Sant 
Joan Despí se encuentra situado enfrente –y al otro 
lado del río Llobregat– de la población actual de 
Sant Boi, lugar en el que se estableció un centro 
productor de ánforas y donde López Mullor (2009: 
77) propuso que pudo haberse situado el punto de 
embarque marítimo de las ánforas que eran llevadas 
en barcazas desde los centros productores situados 
aguas arriba del río Rubricatus. 

Como propone Cortadella (2006: 209), los 
senadores hispanos que destacaron en tiempos de 
Trajano y Nerva, y más concretamente los que aquí 
nos conciernen –los de la Hispania Citerior–, pudie-
ron descender de los productores y exportadores del 
vino tarraconense, al que podemos añadir, en este 
caso, el layetano. La desaparición del comercio del 
vino layetano –que no del de Tarraco y el de la cos-
ta meridional de la Provincia Hispania Citerior– en 
época flavia, por causas que desconocemos, debió 
comportar sin duda un cambio en las inversiones 
económicas de las élites urbanas. La posterior pre-
sencia en Roma y en los altos cargos del imperio 
de los Minicii Natales, así como de otros persona-
jes como Lucius Licinius Sura, permiten pensar que 
su riqueza se basó en otras fuentes económicas, tal 
vez en inversiones en la provincia de África, como 
sugiere Cortadella a partir de la implicación de los 
mencionados Minicii con dicha provincia, aunque 
algunos autores no están de acuerdo con esta ver-
sión (Laporte y Dupuis, 2009; Mayer, 2015).

Nos parece de un enorme interés el hallazgo de 
un ánfora layetana con el sello L·M·N O en Egipto, 
ya que es la primera vez que se puede documen-
tar un ejemplar de esta procedencia en el Medite-
rráneo oriental. Probablemente formaba parte de 
una corriente comercial hacia Egipto y la India, 
como lo demuestra el hallazgo de un asa de ánfora 
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probablemente de la forma Dressel 2-4 y proceden-
te del Maresme –a juzgar por las características de la 
pasta– en Pattanam, en la India (Járrega y Hereter, 
2015). Por otro lado, creemos que es un indicio de 
la potente capacidad de producción que pudo tener 
el hipotético Lucius Minicius Natalis del s. i d. C., 
con la capacidad de exportar vino a Carthago y a 
Oriente. Esta pudo ser la base de la riqueza que dio 
lugar a que dos generaciones más tarde los miem-
bros de su familia pudiesen acceder a la dignidad 
senatorial e incluso al consulado.

6. Conclusiones

Por todo lo antes expuesto proponemos, de 
forma hipotética, pero creemos que con bases ve-
rosímiles, que el sello anfórico L·M·N pueda hacer 
referencia a los tria nomina Lucius Minicius Natalis, 
pudiendo ser un ancestro de los conocidos sena-
dores de Barcino, posiblemente el abuelo de Mini-
cius Natalis padre. Esta familia, que pudo haberse 
contado entre los fundadores de la colonia, podría 
haberse enriquecido mediante el negocio, tan lucra-
tivo como especulativo, del vino, llegando a poder 
asumir los requisitos económicos necesarios para 
que uno de sus miembros llegara a convertirse en 
senador a finales del s. i o inicios del ii d. C. Tal y 
como ya han señalado algunos autores la fortuna 
de los Minicii Natales procedía de sus negocios en 
Hispania (Laporte y Dupuis, 2009: 57). La existen-
cia de un fundus Minicianus en Sant Joan Despí, 
situado en el Baix Llobregat y muy cerca del núcleo 
urbano de Barcino, así como el hallazgo del sello 
MIN·CEL en la misma localidad, permiten plan-
tear esta hipótesis con una buena base. Si podemos 
asociar el sello L·M·N a esta producción, su desa-
rrollo en relación con un Lucius Minicius Natalis 
del s. i d. C. resultaría totalmente lógico, y nos per-
mitiría documentar el origen familiar de los Minicii 
Natales de Barcino del s. ii en la centuria anterior, 
y relacionarlos con la élite urbana que tenía posesio-
nes agrícolas que rentabilizaban con la producción 
y exportación de vino. 
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