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Introducción

Este trabajo pretende aportar luz acerca del estado actual del conocimiento sobre
la producción de salazones y salsas saladas de pescado en el sur de Hispania para épo-
ca romana. Avanzamos de este modo en la tarea, ya emprendida por uno de no sotros
(Bernal, 2006a), de sistematización y puesta al día de la ingente cantidad de infor-
mación generada en los últimos cincuenta años sobre la materia. 

Aunque los primeros trabajos modernos acerca de las salazones antiguas se re-
montan a principios del siglo XIX (Köhler, 1832), lo cierto es no puede hablarse
de un verdadero interés por el tema entre los eruditos europeos hasta la edición de
los tituli picti sobre ánforas salsarias de Pompeya (Mau, 1909; Schöne, 1871) y Ro-
ma (Dressel, 1879) a fines de la centuria. A partir de entonces se sucede una serie
de estudios basados en las informaciones de las mismas ánforas (Remark, 1912;
Bohn, 1925, 1926), en la documentación literaria y en paralelos antropológicos
extremo-orientales (Grimal y Monod, 1952; Jardin, 1961; André, 1981). 

La primera sistematización de la evidencia arqueológica sobre factorías de sala-
zón del litoral hispano y, sobre todo, de la costa septentrional marroquí se debió a
M. Ponsich y M. Tarradell (1965) quienes añadieron un corpus material de prime-
ra magnitud al conjunto de datos de toda índole que publicara unos años antes el
norteamericano H. Corcoran (1957), cuya obra se ocupaba de toda la cuenca oc-
cidental del Mediterráneo. El mismo interés, pero con un conocimiento mayor de
la documentación arqueológica, incluidas las ánforas y sus tituli, animó a R.I. Cur-
tis, a quien debemos la primera gran síntesis sobre las salazones occidentales (1979)
seguida por un libro de conjunto que abarca todo el litoral mediterráneo (1991). 

Entre tanto, M. Ponsich había vuelto (1988) sobre el Extremo Occidente, pres-
tando ahora más atención a Hispania. A partir de esta última obra el desarrollo ur-
banístico del litoral y la consolidación de los órganos de la administración del patrimonio
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en España, Portugal y, más recientemente, también en Marruecos aumentó conside-
rablemente la documentación empírica sobre las salazones occidentales y sus “indus-
trias anexas” (Lagóstena, 1996; García Vargas, 1998; Bernal, dir., 1998a y b; AA.VV.,
2001a; Lagóstena, 2001; Bernal y Lorenzo, 2002), a lo que contribuyó la labor in-
sustituible de B. Liou en la publicación de pecios y letreros sobre ánforas de la costa
provenzal (Liou, 2001). Este caudal de información obligó a sendas síntesis recién inau-
gurado el nuevo siglo (Lagóstena, 2001; Étienne y Mayet, 2002). Finalmente, dos con-
gresos internacionales en 2003 y 2005 han revisado la situación del conocimiento
sobre la industria alfarera (Bernal y Lagóstena, eds., 2004) en la Península y la con-
servera en el Mediterráneo (Lagóstena, Bernal y Arévalo, 2007), coincidiendo con
un renovado interés por el tema plasmado en los encuentros que centrados en las in-
dustrias pesqueras y conserveras occidentales se habían celebrado en San Fernando en
el año 2000 (AA.VV., 2004), El Puerto de Santa María en 2006 (AA.VV., 2006a) y
Setúbal en el mismo año (AA.VV., 2006b), este último en merecido homenaje a F.
Mayet. A todo ello, debe unirse la exposición de 2004 en Algeciras (Arévalo, Bernal
y Torremocha, eds., 2004), el estudio de las últimas excavaciones en Baelo Claudia (Aré-
valo y Bernal, 2007), o en ámbito internacional, el Congreso de Boulogne-sur-Mer
sobre explotación de recursos marinos del año 2005 (Napoli, ed., 2008) y el Semi-
nario Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regioni dell’Alto Adria-
tico (Padua, febrero), cuyas Actas están aún en prensa, habiendo todo ello provocado
la realización de alguna reciente síntesis general (Bernal y Sáez, 2008).

A pesar de esta “eclosión” del interés por la arqueología litoral y, concretamente,
por la relacionada con las industrias conserveras que ha permitido un avance consi-
derable en los conocimientos sobre la cuestión, muchas cosas son aún las que que-
dan en el aire y otras muchas las que precisan de una sistematización más minuciosa.
Este trabajo no las resuelve, evidentemente, pero trata de llamar la atención sobre los
avances y las líneas de investigación que sobre el tema se abren a día de hoy. Para ello
nos ha parecido imprescindible, primero separar con claridad los temas a tratar en
epígrafes independientes dedicados a un problema clave cada uno de ellos, y final-
mente, tratar en conjunto la industria del llamado “Círculo del Estrecho” sin atenernos
a los límites provinciales ni detenernos en una orilla sola del Estrecho. A pesar del
estado diferencial de la información disponible y las diferentes tradiciones discipli-
nares de cada país, el esfuerzo nos ha parecido que merecía la pena.

Fuentes literarias

Las informaciones trasmitidas por la tradición literaria han constituido durante
muchos años el paradigma interpretativo principal a través del cual se realizó la lec-
tura del resto de la evidencia, material o escrita, referida a las salazones de pescado
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antiguas (Köhler, 1832; Remark, 1912; Curtis, 1979, 1991). Ello fue así porque,
a pesar de las limitaciones de fondo derivadas de la siempre problemática relación
(Andrén, 1998) entre la información textual y la arqueológica (incluso en los ca-
sos en que la cultura material misma es soporte de escritura), las fuentes literarias
a nuestra disposición ofrecen un amplio panorama acerca de variados aspectos re-
lacionados con la pesca, la producción y el comercio de las salazones y las salsas de
pescado durante los años de la República y el Imperio romanos. 

Las fuentes literarias presentan, en primer lugar, un interés excepcional para
aquellos intérpretes modernos interesados en la geografía de la producción, un as-
pecto considerado habitualmente de importancia para la compresión cabal de la
estructura, el funcionamiento y la evolución en el tiempo de la industria de sala-
zones. En el caso de la Península Ibérica, la geografía de la “industria” salazonera
dibujada por Estrabón en el libro tercero de su Geografía coincide a grandes rasgos
con lo que nos muestra la Arqueología de la época temprano-imperial romana, y
ello a pesar de que, con mayor o menor razón, se ha prevenido últimamente al lec-
tor sobre la fiabilidad de una obra supuestamente menos interesada en describir la
realidad que en atribuir la riqueza de Turdetania a los beneficios producidos por su
inclusión desde antiguo en la órbita romana (Arce, 1989, 313). Es probable, sin em-
bargo, que debamos contemplar la obra del de Amasía mejor como un compendio
o resumen de los recursos del imperio, un auténtico “inventario del mundo”, por
usar las palabras de C. Nicolet (1988), útil para el poder (Cortijo Cerezo, 2004, 124)
y, pasado el tiempo, también para nosotros. La misma verosimilitud al respecto
puede suponerse para la obra de Plinio (Historia Naturalis), escrita en la segunda
mitad del siglo I d.C., por cuanto a su carácter enciclopédico une la experiencia ad-
ministrativa de su autor en Hispania, lo que otorga cierto “sabor fiscal” a determi-
nadas observaciones de tipo económico presentes a lo largo de la misma. 

Un segundo aspecto de interés en la tradición escrita acerca de la “industria con-
servera” hispana se refiere a las especies de peces empleadas en la confección de las afa-
madas salazones occidentales. Desde los tiempos más antiguos a los más recientes se
enfatizó la calidad de los productos de atún y de caballa atlánticos, en línea con la idea
común de que el pescado azul era más apropiado que el blanco para recibir la sala-
zón (Cels. Med. 2,18,7.), pero también indudablemente como resultado de plantea -
mientos culturales que, entonces como hoy, asociaban lo lejano y exótico con el
refinamiento gastronómico (Fernández-Armesto, 2004, 179), lo que, por cierto, aca-
baba afectando a tipos de pescado de carne blanca como la corvina o el pargo del
Atlántico cuya salazón fue también demandada (García Vargas y Ferrer Albelda,
2006). El énfasis de nuestras fuentes en determinadas especies ha ocultado, sin em-
bargo, el hecho de que otros peces menos renombrados pero más asequibles se em-
plearon igualmente en la composición de las salazones y las salsas hispanas, especialmente
de las de menor calidad. Esto es algo que sabemos fundamentalmente gracias a la ar-
queoictiología, por lo que será desarrollado convenientemente más adelante. 
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El valor atribuido a una salazón de pescado no dependía solamente del “exotis-
mo” de sus ingredientes, sino también de lo sofisticado de su confección (Fernán-
dez-Armesto, 2004, 176). Es sabido que la literatura grecolatina diferenciaba
convenientemente las salazones sólidas de pescado (salsamenta, tárichos) de las sal-
sas saladas de pescado (Curtis, 1991, 6ss.), distinguiéndose entre estas últimas, en
función de su calidad y en orden descendiente de la misma, el garum, gáros o gá-
ron, el liquamen, el [h]allec y la muria. La única receta conservada sobre la con -
fección de la salazón sólida se debe a Columela (Rr. 12.55.4) quien ofrece un
pro cedimiento de conserva de la carne de cerdo similar al empleado para el pesca-
do salado. Para las salsas de pescado se conocen varios procedimientos de confec-
ción (Grimal y Monod, 1952; Jardin, 1961; Curtis, 1979, 1991) trasmitidos por
fuentes muy diversas a lo largo de la Antigüedad, desde Manilio (siglo I d.C., As-
tron. V 656-681) a los Geoponica (siglo IX d.C., 20.46.1-6), pasando por Gargilio
Marcial (siglo III d.C., 62) y Rufio Festo (siglo IV d.C., Brev. Förster, ed., 1874,
23), aunque la receta de este último es seguramente una interpolación medieval
(Curtis, 1979). 

Es notable la especial atención de las fuentes grecolatinas al garum sociorum, al
cual quizás haya que considerar una especialidad culinaria hispana más que el pro-
ducto de una compañía concesionaria de las salinas y los saladeros peninsulares
(Étienne, 1970). Plinio (Nat. His. 31.94) indica que es un producto de la caballa,
y, al considerarlo un garum óptimo, parece señalar hacia una salsa de sangre o he-
matites, lo que viene también sugerido por el comentario de Séneca (Ep. 95.25:
Illud sociorum garum, pretiosam malorum piscium saniem… Curtis, 1983, 232 y
Shelton, 1975, 156). De hecho, la conocida receta de los Geoponica (20.46.6), un
manual agrícola bizantino, considera el gáron llamado haimation como el de ma-
yor calidad. Por su parte, el sucedáneo de garós sókkios cuya receta es ofrecida en los
Kestoi de Julio Africano (1.19.105) demanda el empleo de los abdomia o entrañas
de los peces, en lo que debía incluirse la sangre y el suero de los animales. 

Los rótulos comerciales pintados sobre las ánforas encargadas de transportar las
salazones y salsas hispanas mencionan a menudo calidades de salazón específicas –co-
mo cod(…) o cord(…)– difíciles de identificar en la literatura latina (figura 1). Otras
veces, especialmente en el caso de las salsas saladas, las denominaciones al uso pa-
ra las categorías principales (garum, hallec o allec, liquamen y muria) resultan coin-
cidentes en la documentación literaria y en la escritura sobre las ánforas, aunque no
puede decirse que exista una simetría total entre los productos mencionados por am-
bas categorías de fuentes. En este hecho desempeñó un importante papel la evolu-
ción semántica de la terminología referida a los productos ícticos, tanto como la
existencia de usos lingüísticos dialectales o regionales. Pero además, existieron pro-
ductos, como el oenogarum o el oxygarum, mencionados en las fuentes literarias y
no presentes en los rótulos de las ánforas y otros, como el laccatum, escritos sobre
éstas y no constatados en la tradición textual. 
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A pesar, como se ha señalado, de que las diversas fuentes a nuestra disposición en-
fatizan desde el siglo V a.C. al menos el carácter excepcional de los peces atlánticos
y la calidad de las salazones confeccionadas con éstos, ninguna de ellas se refiere de
manera explícita a las técnicas de pesca en uso en la región. Sobre el tema hemos tra-
tado recientemente (García Vargas, 2003, 2006; García Vargas y Muñoz Vicente, 2003;
García Vargas et alii, 2009; Bernal, 2009a y b) y volveremos más adelante, existien-
do actualmente un Proyecto de Investigación en la Baetica al efecto, denominado SA-
GENA (www.sagena.es). Por ahora, bastará con decir que hemos de suponer en la
provincia el empleo de artes similares a las señaladas por Opiano, Eliano o Filóstra-
tro con carácter general para el mundo egeo (recientemente Fernández Nieto, 2002). 

El testimonio de la Arqueoictiología I. Productos procesados

El conocimiento de la composición y naturaleza de las salazones marinas obtenido
a partir de las fuentes escritas, literarias y/o documentales es, como se ha señalado
más arriba, necesariamente incompleto. En los últimos años, los análisis de restos

Figura 1. Cuello de ánfora del tipo Beltrán II A procedente de Pecio Gandolfo (Almería), con titulus
alusivo a Co(r)dula Port(uensis) Lix(itana) vet(us)/ Excel(lens)/ Summ(arum?)/Annorum trium
–según B. Liou y E. Rodríguez Almeida–, restituible como: “atunes jóvenes del puerto de Lixus,
envejecidos, de gran calidad y tres años de solera” (Arévalo, Bernal y Torremocha, 2004, 250-251). 
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de ictiofauna documentados en los contextos arqueológicos relacionados con la
producción de las salazones (piletas de salazón y otras instalaciones para la confec-
ción de las conservas) y el comercio de las mismas (ánforas y otros recipientes de
procedencia terrestre o submarina) se han revelado, en cambio, como una fuente
insustituible de información acerca de la tecnología conservera más antigua. Des-
graciadamente, no suele ser habitual la publicación de estos estudios de caracteri-
zación de contenidos, lo que significa que la perspectiva ofrecida por la arqueoictiología
con respecto a las formas de producción y consumo de salazones y salsas de pesca-
do es aún, desgraciadamente, parcial e incompleta. A pesar de ello, la documenta-
ción disponible permite una primera aproximación de base no exclusivamente
literaria a las conservas marinas antiguas.

Con respecto al pescado salado, los contextos arqueoictiológicos publicados has-
ta el presente tanto en la Península Ibérica como en el resto del Mediterráneo (Gar-
cía Vargas et alii, 2009) indican que la producción, el transporte y el consumo de
pescado salado (pues se cuenta con contextos para cada uno de estos diversos momentos
de su “ciclo económico”) incluyó una amplia variedad de productos que fueron des-
de el atún despiezado y procesado de diversa forma en función de la parte del animal
escogida, a los escómbridos intermedios completos, pasando por clupeidos y espári-
dos ya sea en exclusiva o casi en exclusiva, ya en asociación y agrupados por tamaños. 

La ictioarqueología documenta el recurso frecuente en los saladeros béticos al des-
cabezado y eviscerado de las capturas de mayor y de mediano tamaño para evitar la
autólisis de la carne con los jugos gástricos del tracto digestivo y el deterioro del sa-
bor del músculo en contacto con sangre en proceso de degradación (Bruschi y Wil-
kens, 1996; Desse-Berset y Desse, 2000, 75-79). En otros casos, los cráneos de los peces
se hallaron intactos (Colls et alii, 1977; Desse-Berset y Desse, 2000, 80-82; Ehmig,
2003), indicando tal vez que el procedimiento de desviscerado había sido diferente,
pues es difícil pensar que no existiese. Es posible que, por debajo de determinados um-
brales de talla (¿35 centímetros?) las cantidades de sangre acumuladas en las cabezas
fuesen tan pequeñas como para no merecer molestarse con tal operación, o quizás las
diferencias pudieran deberse a si en la factoría de origen se recolectaba sangre para con-
feccionar otros productos adicionales como el gáron haimation. 

En cuanto a las especies procesadas, el atún rojo gozó siempre de una conside-
ración y un prestigio especiales. El tamaño de las capturas de esta especie y su enor-
me peso, hizo siempre necesario un tratamiento especial de su carne para la salazón.
El hallazgo reciente en estratos subyacentes al Conjunto VI de la factoría de sala-
zones de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) de restos del esqueleto postcraneal de atu-
nes cuyos huesos mostraban las marcas de los cortes efectuados al animal (figura 2),
ha permitido reconstruir el proceso completo de despiece de los mismos (Morales
Muñiz et alii, 2004a) que comenzaba con el descabezado del atún, tras lo que se pro-
cedía a separar el lomo del vientre. Ambas piezas constituían dos partes bien dife-
renciadas de la anatomía del animal en cuanto a la calidad de la carne. La ventresca,



ROMA Y LA PRODUCCIÓN DE GARVM Y SALSAMENTA EN LA COSTA MERIDIONAL DE HISPANIA…

139

Figura 2. A. Sondeo arqueológico en el Conjunto Industrial VI de Baelo con restos
anatómicos de túnidos in situ (Bernal et alii, 2007, 267, fig. 47), y B. proceso de despiece de

los mismos tras el análisis arqueoictiológico (Morales Muñiz et alii, 2004, 177).

A

B
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denominada hypogástrion en las fuentes griegas, fue siempre la parte más aprecia-
da, por cuanto se trataba de la más grasa. La documentación medieval y moderna
la incluye entre el atún “blanco” (Ladero Quesada, 1993, 354), diferenciándola del
atún badán o bodano, correspondiente al tronco del cuerpo, incluyendo los lomos
cortados en filetes. La literatura griega llama a estos últimos melándrya (Aten.
3.121b), por su similitud con la corteza del roble (Xenocr. ap. Orib. Collectiones Me-
dicae 3.58. 133-135) y, sin duda, por su color oscuro. Las tiras de melándrya siem-
pre se consideraron inferiores a las rodajas de ventresca (hypogastria) por su menor
contenido en grasa (Plin. Nat. Hist. 50.9). Por las diferentes necesidades de sal, de-
bido a su diferente contenido en grasa, y debido también a su diferente aprecio co-
mercial, los trozos salados de ventresca y los de atún badán debieron procesarse
aparte en los saladeros (Guaiana, 2000, 28). De ello se deriva la enorme variedad
de nombres que la salazón de atún recibía, al menos en griego, en función de si se
trataba de productos salados (téleioi), semisalados (hemíneroi), cortados en cubos (ký-
bia), en triángulos (trígona); de si procedía de atunes jóvenes pescados en la esta-
ción (horaia) o de grandes atunes atlánticos (orkynoi).

Los últimos son los que se documentan casi siempre en el interior de las ánfo-
ras sudhispanas desde época arcaica hasta la tardopúnica al menos. La evidencia
zooarqueológica más antigua conocida sobre la exportación de las salazones de atún
de la costa sudhispana está constituida por el momento por los restos ícticos halla-
dos dentro de un ánfora fenicia del tipo Ramon T-1.3.1.1. en el yacimiento orien-
talizante de Acinipo (Ronda, Málaga) fechada en el siglo VII a.C. (Aguayo et alii,
1991). Los restos de ictiofauna en relación topográfica con ánforas púnicas occi-
dentales del tipo Ramon T-11.2.1.3 de Camposoto (San Fernando, Cádiz) y Co-
rinto (Williams, 1978) son al menos doscientos años posteriores a los de Acinipo y
consisten de forma mayoritaria en restos de ¿merluza? (Camposoto), pargo (Corinto)
y supuestamente también de atún rojo (Camposoto y Corinto), aunque ambos
contextos presentan no pocos problemas de interpretación (García Vargas et alii,
2009). Es ilustrativo al respecto el hallazgo de águila marina –Myliobatis aquila– y
de rape –Lophius piscatorius– conjuntamente con la identificación de merluza –
Merluccis merluccius–, esta última una especie nectobentónica procedente de fon-
dos profundos (figura 3). Piezas de atún salado se hallaron en la Plaza de Asdrúbal
de Cádiz (Muñoz y Frutos, 2004) en un contexto que corresponde funcionalmen-
te en apariencia con una factoría de salazones fechada en el siglo V a.C. Estas mues-
tras de ictiofauna se relacionaban del mismo modo con ánforas del tipo Ramon
T-11.2.1.3, pero, al igual que en Corinto, no está claro si los restos óseos se en-
contraban dentro de las ánforas o fuera de ellas. 

El panorama que dibujan los restos de atún de las salazones fenicio-púnicas pe-
ninsulares se completa en época tardopúnica (siglo II a.C.) con las escamas del “cor-
sé” de los atunes, que para tallas de no menos de 50 centímetros de longitud, se han
documentado en el interior de un ánfora del tipo Ramon T-7.4.3.2 procedente de
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las excavaciones del año 2001 en Baelo Claudia (Morales Muñiz et alii, 2004b).
Estas escamas son propias de peces que nadan a gran velocidad y actúan como
amortiguadores de las turbulencias que produce la fricción del cuerpo del atún con
el agua. Tal vez estemos aquí ante la primera evidencia clara del procesado y enva-
sado del preciado hypogástrion o de partes similares pertenecientes al atún blanco. 

A partir de época imperial romana se pierde prácticamente el rastro ictiológico
del atún, reducido ahora a una mención literaria a la muria (una salsa) de atún de
Antibes (Mart., Ep. 103), a unos esqueletos del siglo III d.C. documentados en la
excavación del puerto de Marsella (Bertucchi et alii, 1975, cit. en Stemberg, 1998,
95) y a unas cabezas cortadas en trozos y saladas de un ánfora bética del tipo Dr.
7-11 (Vind. 583), del siglo I d.C., del pecio de Chiessi (Bruschi y Wilkens, 1996,
165-169); en el interior de estas últimas comparecen también cabezas de pez li-

K

Figura 3. Placa dental de Águila marina (A, B), vértebras de merluza (C-E) y de rape (F-J)
procedentes de los niveles púnicos del taller alfarero de Camposoto en San Fernando (Lozano-
Francisco, 2007, 308, lám. 1), e ilustraciones de los mismos (K, L y LL respectivamente,
según AA.VV., 2001b, 108, 146 y 360).

LLL
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món y vértebras de caballa, probablemente intrusivas (Delussu y Wilkens, 2000,
55). En Ateneo (7.303b), un lexicógrafo de Naucratis que vivió en la segunda mi-
tad del siglo II d.C., pero que recoge buena parte de la tradición literaria griega an-
tigua, el consumo de las cabezas y el espinazo del atún se considera propio de
personas de escaso poder adquisitivo; pues su precio ha sido siempre más asequi-
ble que el de los lomos y ventrescas (Ladero, 1993, 354; Oliver, 1982, 18). Re-
cientes contextos arqueológicos en algunas fábricas salazoneras de la calle San Nicolás
de Algeciras, la antigua Traducta, han documentado la presencia de túnidos en la
Antigüedad Tardía –finales siglo V/inicios siglo VI d.C.– (Morales y Roselló, 2009).

El estornino es la segunda especie en importancia dentro de la familia de los es-
cómbridos. Además de los hallazgos citados en ánforas de procedencia submarina,
los restos de esta caballa de aguas templadas (llamada también verdel o caballa del
sur), aparecen por distintas zonas de Europa noroccidental (Van Neer y Ervynck,
2004). Así, en conexión bien con recipientes locales bien con ánforas cuyo tipo
aún desconocemos (vid. infra), sabemos de hallazgos en Nijmegen y Velsen (Ho-
landa), así como en Winchester Palace (Reino Unido) –Locker, inédito– además de
los restos que refiere Ehmig (2003). Idéntica argumentación se aplica a los más de
23 registros de estorninos en Europa no asociados con ánforas o contenedores –dos
alemanes, dos británicos, tres holandeses, cuatro belgas y doce suizos lo que de al-
guna manera indica intensidad del comercio romano en diferentes regiones– (Van
Neer y Ervynck, 2004). Todos estos hallazgos se reparten entre finales del siglo I d.C.
y el siglo II d.C. La dispersión y la variedad de contextos en los que se documen-
tan indican que se trataba de elementos alimentarios relativamente asequibles, al me-
nos durante el lapso temporal considerado. 

Junto con las salazones de atún y de escómbridos intermedios como los estor-
ninos, desde época muy antigua se documenta el procesado de especies de peque-
ña talla (García Vargas et alii, 2009), tanto de pescado azul (clupeidos) como blanco
(especialmente espáridos). En Hispania, los restos de pescado analizados por Von
den Driesch (1980) en la factoría del Cerro del Mar (Torre del Mar, Málaga) aso-
ciados a fragmentos de Dressel 7 (primera mitad del siglo I d.C.) corresponden a
escómbridos (caballas y atunes), jureles y espáridos (sargos, aligotes, dentones, bo-
gas, brecas y obladas) entre los elementos destacados, así como, entre los secunda-
rios, a salmonetes, chuclas, perlones (lit., Trygla spec.) y clupeidos, incluyendo
sardinas y boquerones. El pequeño tamaño y disposición anatómica de las especies
acompañantes y de los espáridos contrasta con las muy superiores tallas de los es-
cómbridos (los atunes con dos distintos grupos de 50-60 centímetros y 2 metros)
y habla de unas salazones ciertamente heterogéneas donde no sorprende encontrar
restos de ovejas y caparazones de cangrejos (Von den Driesch, 1980, 151). El caso
del Cerro del Mar se asemeja a un contexto de Baelo Claudia fechado hacia fines
del siglo II a.C. proce dente del interior de dos ánforas grecoitálicas gaditanas de imi-
tación. Aquí se docu mentaron restos de pequeños peces (morragute, mojarra, es-



ROMA Y LA PRODUCCIÓN DE GARVM Y SALSAMENTA EN LA COSTA MERIDIONAL DE HISPANIA…

143

pári dos in determinados…), así como otros de cerdo, pequeños rumiantes (cápri dos)
y gasterópodos terrestres –caracoles–, formando parte de un producto sala  do mix-
to, seguramente una salazón, sin referencias en las fuentes escritas, do  cumentales y
textuales (Bernal et alii, 2003a). 

Se ha señalado en repetidas ocasiones (García Vargas 2003, 2006; García Vargas
y Muñoz Vicente, 2003; Morales y Roselló, 2006, 65-67) que la escasa evidencia a
nuestra disposición insinúa al respecto de las categorías “internacionales” de las sa-
lazones béticas una cierta tendencia conforme avanza el tiempo a sustituir la salazón
de atún por el procesado de especies intermedias y menores de pescado azul en las
factorías atlánticas, con una nutrida presencia de estorninos a partir del siglo I d.C.
y su progresiva sustitución por otras especies aún menores como las sardinas y los bo-
querones, pero también los espáridos, a partir del siglo III d.C. al menos. 

Los contenidos de las piletas de salazón y de las ánforas a partir del Bajo Impe-
rio muestran mayoritariamente pequeños peces. Tróia (siglo IV d.C.), con boque-
rones y aligotes (Desse-Berset y Desse, 2000, 88-91); San Nicolás, en Algeciras en
pleno siglo VI d.C. (Morales y Roselló, 2009), con sardinas y boquerones (figura
4); Nabeul, en Túnez (siglo IV d.C.), con evidencias de alachas, sardinas, boque-
rones y también de caballa (Sternberg, 2000), Quinta do Marim (siglo III d.C.),
con alacha además de sardina y boquerón (Desse-Berset y Desse, 2000, 86-88), y
Setúbal (siglos III-IV d.C.), con sardinas y boquerones, así como escasos espáridos
(Desse-Berset y Desse, 2000, 88). Otro tanto podemos decir de las presumibles
factorías lisboetas (Assís y Amaro, 2006). Un caso especial es el de la pileta 3 de la
factoría de Santa Pola, en Alicante, donde la chucla es incluso porcentualmente su-
perior a la sardina (41,08 frente a 37,92%) y, junto con la boga, llega a alcanzar el
59,8% del total de los individuos procesados (Roselló, 1989a).

Las ánforas del tipo Keay XVI lusitanas o béticas de los pecios de Randello (prin-
cipios del IV d.C.; Wheeler y Locker, 1985) y Port Vendres I (300-325 d.C.; Che-
valier y Santamaría, 1971) contuvieron sólo sardinas, como la del puerto de Tarraco,
que en la muestra analizada, de unas mil piezas óseas, también contenía única-
mente especimenes completos de sardinas de tamaño algo menor que las del pecio
siciliano, con ejemplares pre-reproductores en este caso (Morales y Roselló, 1989).

Una sugerente hipótesis es que conforme avanzó la época imperial se experi-
mentó un cierto descenso, imposible de cuantificar, pero que parece significativo,
de la salazón de escómbridos (sobre todo de tamaño menor) a favor de las especies
menores de pescado azul, sobre todo la sardina. Es probable que sea el testimonio
de la sobreexplotación de los bancos de caballa en los siglos del Alto Imperio (Des-
se-Berset, 1993), con el consiguiente descenso drástico de las capturas, pero es pro-
bable que haya que dar un peso similar a factores de tipo estructural, entre los que
debe contarse la “descapitalización” progresiva del sector pesquero en las áreas tra-
dicionalmente de máxima producción y exportación, como el Estrecho de Gibral-
tar, y la sustitución como zona exportadora de estas últimas por nuevos emporios
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Figura 4. Cetaria denominada Conjunto
Industrial I de la calle San Nicolas de

Algeciras (A), en algunas piletas del cual
se documentaron restos de clupeidos 

en posición primaria (B). B

A
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salazoneros, como el atlántico portugués, la costa mediterránea andaluza o el lito-
ral oriental de Túnez. Tampoco debemos olvidar que se escondan problemas me-
todológicos tras esta cuestión, pues los registros arqueoictiológicos son mínimos, y
los rellenos tardorromanos de cubetas con clupeidos pueden estar generando una
hiperrepresentación de estos peces de pequeña talla, pues se han documentado más
porque al salarse con sus partes esqueléticas completas sí dejan huella material (no
olvidemos tampoco que no disponemos de rellenos de piletas altoimperiales que per-
mitan evaluar esta problemática en clave diacrónica).

La menor complejidad técnica de las operaciones de salado con respecto a las del
Alto Imperio puede inferirse del empleo de yeso en Santa Pola (Roselló, 1989a) y
en el ánfora de Tarraco, en ésta última concretamente sulfato de calcio –Ca SO4–,
interpretado como agente neutralizador de la acidez del producto (Morales y Ro-
selló, 1989, 326), como remedio contra el exceso de grasas no saturadas de los pro-
ductos salados (proporcionada sobre todo por la sardina), lo que eximía de las
delicadas operaciones de envasado del producto junto a su propia muria. Por su
parte, en la factoría de Nabeul, en Túnez, el problema parece haber sido resuelto
mediante el prensado de la masa de sardinas saladas o a medio salar, como tal vez
indique la existencia de un par de cubetas de salazón conectadas por fístulas de plo-
mo con una central más profunda (Sternberg, 2000), que quizás recibió el exceso
de aceite de los peces, útil para operaciones como el curtido de los cueros. 

Desde el punto de vista ictioarqueológico, y al contrario de lo que sucede con
las salazones sólidas, resulta francamente difícil rastrear la presencia en el interior
de las ánforas de restos de salsas de pescado producidas y consumidas en la Anti-
güedad (Bernal, 2004; Roselló et alii, 2003, 156). Sólo el hallec, un residuo de in-
ferior calidad de la producción del garum y tal vez del liquamen, se envasó sin
limpiar; es por ello que los únicos contextos ictiorqueológicos que apuntan, por la
falta de conexión anatómica de restos de los peces, hacia una salsa mejor que un sa-
lazón han sido identificados como hallec (García Vargas et alii, 2009). La presen-
cia de escamas de escómbridos menores como únicos restos en las Beltrán 72
(¿lusitanas?) del pecio Cabrera III (siglo III d.C.) y en las Keay XIX, lusitanas o bé-
ticas de los barcos de Catalans y Sud Lavezzi 1 (siglo IV d.C.) han hecho pensar en
salsas diferentes del hallec como el liquamen, aunque mal coladas, de tipo tal vez si-
milar a la contenida originariamente en el ánfora nº 498 (Keay XIX) del pecio Ca-
la Reale all’Ansinara A (fines del siglo IV-principios del siglo V d.C.), que contuvo
escamas y espinas de sardina (Delussu y Wilkens, 2000, 60).

Resulta paradójico el hecho de que las ya cada vez más frecuentes ánforas con
restos físicos de salazón carezcan de tituli, mientras que la mayoría de los tituli co-
nocidos se refieren a salsas. Tal vez haya que exceptuar de estos últimos los que lle-
van la indicación cord o cod arguta vetus, para los que, siguiendo a Plinio (Lequément,
1980, 257; Liou, 1987, 68-69) se ha propuesto la lectura cord(yla) o co(r)dyla, iden-
tificando este nombre con el de un atún de menos de un año, y también el letrero
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abdo(mina thynni) m(embratim) c(aesa) de un ánfora bética del tipo Dressel 9 (50
d.C. circa) hallada en Roma, si la lectura de Dressel (CIL, XV, 4782) es correcta. 

Por último, consideramos importante destacar la existencia de otros productos ali-
menticios, de base íctica, preparados asimismo en las cetariae de la Hispania meri-
dional, y de los cuales estamos empezando a contar con datos concretos. 

El primer y más claro ejemplo por el momento es el de las ánforas grecoitálicas de
imitación documentadas en los niveles republicados excavados en la factoría de salazo-
nes de Baelo Claudia, en las cuales el producto conservado era una salsa de pescado a la
que se había adicionado carne terrestre (de cochinillo y de un ungulado de mediano ta-
maño, posiblemente un cáprido) así como algún gasterópodo terrestre (figura 5), cre-
ando un producto desconocido en las fuentes literarias, que se inserta en la línea de las
salsas mixtas (Bernal et alii, 2003a; Roselló et alii, 2003). El que hayan aparecido en es-
tas ánforas restos intrusivos (micromamíferos y una especie de caracoles terrestres) aña-
de dudas al hecho, si bien la constatación de los mamíferos (presumiblemente) domésticos
y los invertebrados marinos no es, como se ha señalado supra, un hecho nuevo en án-
foras romanas (Von den Driesch, 1980). Se trata, en cualquier caso, de una novedosa lí-
nea de investigación a la que será conveniente dedicar la pertinente atención en el futuro. 

En un contexto similar se insertan los recientes hallazgos de las excavaciones
hispanomarroquíes en Lixus, en las cuales se documentó un ánfora gaditana (tipo
T-7.4.3.3) en niveles de época mauritana (50 a.C.-10 d.C.) que contenía restos
aparentemente de mejillones conservados en salmuera (Aranegui et alii, 2005, 117).

Figura 5. Imitaciones gaditanas de ánforas
grecoitálicas, del siglo II a.C., documentadas
en Baelo Claudia (parte central) con un
paleocontenido compuesto por salsas mixtas
(Bernal et alii, 2003a).
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Efectivamente, se recuperaron al menos 27 individuos de Mytilus edulis (gallopro-
vincialis) en el interior de un ánfora (U.E. 3033), los cuales presentaban una de-
coloración de su capa externa que ha permitido valorar la posibilidad de que dicho
deterioro se debiese a su conservación en vinagre (Carrasco, 2005, 254 y 257-260).
Tendríamos aquí, por tanto, la más antigua evidencia de un escabeche de molus-
cos marinos, a la que habría que añadir la referencia a un preparado a base de ber-
berechos en el Cerro da Vila (Loulé, Portugal) en época tardoantigua (Diogo, 2001). 

Los ostreidos procedentes de los vivaria tardorromanos detectados en calle San
Nicolás de Algeciras fueron desconchados en la propia factoría, cuyas valvas fueron
a parar a los vertederos de las piletas de salazón abandonadas (figura 6). Dichas evi-
dencias, procedentes de un contexto industrial, apuntan a que las ostras eran some-
tidas a algún procedimiento de conserva, pues en caso contrario no se puede justificar
por qué se desconchaban en la propia factoría y no en el lugar de consumo en fres-
co como es habitual (Bernal, 2009b). El frecuente hallazgo de envases cerámicos de
medianas dimensiones hace pensar en una comercialización de estos productos en
conserva, hipótesis que abre asimismo nuevas líneas de investigación para el futuro
sobre un producto del cual quedan pocos o nulos residuos en los escasos ejemplos
de paleocontenidos anfóricos conocidos, ante su carácter deperible. Algo también cons-
tatado aparentemente en Carteia para el siglo IV d.C. (Bernal et alii, 2008b).

Figura 6. Ostreidos de los niveles tardorromanos de abandono de las fábricas de Traducta,
excavados en la calle San Nicolas 3-5.
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Cruzando evidencias. Artes y aparejos de pesca

Las fuentes literarias grecolatinas prestaron cierta atención desde antiguo a las con-
diciones y modalidades de la pesca tanto litoral como de altura (recientemente Ro-
dríguez Pantoja, 2006). Por lo que respecta a la pesca de pelágicos marinos (García
Vargas, 2001) los testimonios de Opiano (H., 3.620-648), Eliano (NA, 13.6) y Fi-
lóstrato (Im., 1.12.7-10) documentan el empleo de la almadraba como medio de cap-
tura del atún y otros escómbridos. Contra lo que suele pensarse, estas almadrabas eran
más bien redes móviles de arrastre del tipo de la jábega. De hecho, la literatura ju-
rídica antigua no menciona estas últimas almadrabas, seguramente de tipo “buche”,
hasta el tránsito entre los siglos IX y X d.C., momento en que el emperador bizan-
tino León VI regula (Const. LVII) la distancia mínima que debía existir entre cada
uno de estos ingenios, denominados entonces epokhai o remorae piscatoriae, para
evitar conflictos entre sus explotadores, por lo general instituciones corporativas co-
mo fundaciones piadosas, hospitales o monasterios (Dagron, 1995). El propio legislador
muestra su extrañeza ante la falta de regulación anterior, que atribuye a la inexistencia
con anterioridad a su época de esta clase de ingenios. 

Durante toda la Antigüedad, la pesca de pelágicos de gran y mediano tamaño
debió hacerse, por tanto, mediante el concurso de redes móviles similares a las al-
madrabas de vista y tiro o artes reales empleadas en las costas andaluzas en la Edad
Moderna (figura 7). En estas mismas costas, las artes menores de cerco y arrastre
han sido siempre las jábegas y los boliches, aparejos constituidos por un copo o
bolsa que se prolonga en dos alas o patas de red terminadas en cabos de cuerda. El
barco que cala la red lo hace de forma semicircular, partiendo desde la playa, don-
de queda uno de los cabos, y regresando a la costa o enviando un segundo bote al-
gunos metros por delante para dejar el cabo después de rodear el banco; en este
momento, los jabegotes o haladores cobran el aparejo halando de las cuerdas y sa-
cando el copo a la playa con la pesca dentro. La única diferencia real entre la jábe-
ga y el boliche es el tamaño, pues ambas artes constan de dos patas y un copo,
compuesto a su vez por varias secciones, que en conjunto superan siempre las cien-
to siete brazas de longitud en el caso de las jábegas (García Vargas, 2006). 

La evidencia epigráfica (referida, como la literaria, a la pesca en el Mediterráneo orien-
tal) muestra en Pario para el siglo II d.C. a una corporación de pescadores cuya alma-
draba contó con al menos cinco barcas y que arrendó la pesca del atún en un paraje
costero del Mar de Mármara llamado Nileo (Robert, 1950, 81). La composición es-
trictamente familiar de la empresa (Purcell, 2005) y el carácter de compañía arrenda-
taria de los derechos de pesca de la misma son quizás rasgos extrapolables a Occidente,
donde las formas de explotación y “arrendamiento” del mare propium por parte de las
ciudades y los particulares han sido recientemente estudiadas por Purpura (2008). 

El estudio de los restos ictiológicos hallados en el interior de las piletas de sala-
zón o de las ánforas en lugares de consumo de las mismas o aún a bordo de los bar-
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cos hundidos en el mar sugiere, como se ha señalado, que el empleo de estas artes
de pesca enormemente productivas acabó esquilmando los bancos de grandes y me-
dianos pelágicos, al menos así es aceptado por la comunidad científica internacio-
nal. Esto, unido a las dificultades financieras que las compañías de pescadores debieron
comenzar a sentir desde el siglo III d.C. al menos llevó seguramente a una utiliza-
ción mayoritaria de artes adaptadas a las capturas de especies menores, a pesar de que
como indicamos son aspectos sobre los cuales se está trabajando en la actualidad, co-
mo sucede con el caso del proyecto Sagena. Si contextos como los citados de Baelo
y Torre de Mar indican, dada la heterogeneidad específica y de tamaños de los res-
tos analizados, el empleo de artes de arrastre indiscriminadas en la captura de los
peces empleados en la salazón, a partir del siglo III y, con claridad desde el IV d.C.,
la homogeneidad de tallas y especies puede indicar el uso de aparejos más selectivos
como piqueras y redes de enmalle, también muy productivos y manejables desde la
costa o desde una sola embarcación con un número reducido de pescadores. Suele
tratarse de lienzos de red atados en un extremo a la costa o a una embarcación y en
los que el otro queda a merced de las corrientes. La profundidad del aparejo se con-
trola mediante flotadores en la relinga de corchos y pesos en la de plomos, siendo lo
habitual para la pesca de la sardina y el boquerón que el arte flote a poca profundi-
dad. Los aparejos más evolucionados (enmalles) presentan tres lienzos paralelos de
los que la alvitara o cortina central se halla tensa, mientras que las redes exteriores
forman bolsadas a ambos lados de aquélla. Los peces, al irrumpir con ímpetu en la
red, quedan embolsados en la cortina exterior por cualquiera de sus lados, favore-
ciendo su movimiento posterior un enmalle aún más envolvente. Pero lo habitual
en momentos antiguos debieron ser las artes de malla simple de un solo paño (pi-

Figura 7. Almadrabas de la Torre de Hércules en Cádiz en el siglo XVI, según un grabado de
Hoefnagel.
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queras) en el que la captura se hacía porque el pez introducía la cabeza en el claro
de malla y luego no podía retirarse al quedar enganchado por el opérculo. Ello, des-
de luego, supone una pesca muy selectiva y siempre de ejemplares adultos, como la
que se documenta en las muestras arqueoictiológicas, pues la luz de la malla suele ser
igual a lo largo del lienzo de red. En los próximos años, cuando se disponga de los
resultados de estudios en curso (Bernal et alii, 2009b), a través de la caracterización
de anzuelos, pesas de red y lanzaderas se podrá avanzar al respecto (figura 8).

La evidencia arqueológica I. Geografía de la producción

Probablemente, es éste el tema más tratado en la ya amplia bibliografía sobre las sa-
lazones hispanas. Con notables excepciones (Ponsich y Tarradell, 1965; Ponsich, 1988;
Bernal, 2006), se han estudiado por separado los saladeros o factorías de cada pro-
vincia, rompiendo con ello la unidad económica indudable del área del Estrecho
(Bernal, 2006, 1355). En ambas orillas del mismo, la falta de definición acerca de
las características que permiten atribuir un yacimiento determinado a la categoría
de factoría de salazón, especialmente cuando se trata de datos de prospección, ha
hecho que el número de las mismas en la bibliografía reciente varíe en función de
la fuente bibliográfica consultada (cf. ad. es. Étienne y Mayet, 2002; Lagóstena,
2001). Para el futuro, resulta imprescindible una labor de catalogación y filtrado crí-
tico de la documentación al respecto, no sólo de tipo bibliográfico, sino también
de campo, siguiendo los presupuestos metodológicos habituales de la investigación
arqueológica (Bernal, 2006, 1358). 

Figura 8. Anzuelo (A), pesas de red plúmbeas (B) y agujas para reparar redes (C) de Baelo
Claudia.

A C

B
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La propuesta más reciente de catalogación de los yacimientos atribuibles a fac-
toría de salazón en la costa meridional de la península ibérica y septentrional de Ma-
rruecos, publicada por uno de nosotros (Bernal, 2006) incluye un total de 75
establecimientos repartidos del siguiente modo: 22 en el Algarve, 16 en la costa
onubense, 12 en la provincia de Cádiz, 11 en la costa de Málaga, 2 en la de Gra-
nada, 4 en la de Almería y 8 en Tingitana. Desde un punto de vista geográfico-
económico, estos establecimientos se pueden agrupar en diversas áreas que quedan
establecidas como sigue (figura 9): Algarve y costa de Huelva, bahía de Cádiz-ba-
hía de Algeciras, Costa del Sol occidental, Costa del Sol oriental-costa de Almería,
Tingitana atlántica y Tingitana mediterránea.

En el área más occidental, resulta importante señalar las estrechas relaciones que pa-
recen existir a nivel arqueológico entre las factorías situadas al oeste del Guadiana y las
recientemente descritas en la costa onubense (Campos et alii, 1999). A la similitud en-
tre los repertorios anfóricos de ambas orillas (Campos et alii, 2004) han de añadirse al
respecto las evidencias de reactivación bajoimperial en los dos márgenes del Guadiana. 

Las costas atlántica y mediterránea de la actual provincia de Cádiz presentan, por
el contrario, un panorama arqueológico diferenciado. La vitalidad de la bahía de Cá-
diz y su entorno en época púnica (García Vargas y Ferrer, 2006; Bernal y Sáez,
2008) contrasta con la relativamente tardía (siglo I a.C.) incorporación de la de
Algeciras a la producción masiva de salazones y salsas de pescado y de envases des-
tinados a contenerlos. Entre ambos emplazamientos, la ciudad de Baelo Claudia
parece activa como núcleo de cierta importancia desde el siglo II a.C. al menos, aun-
que la construcción del llamado “barrio industrial” de la ciudad data del siglo si-
guiente (Arévalo y Bernal, 1999 y 2007).

Figura 9. Factorías de salazón –cetariae– en el sur de Hispania y el norte de la Tingitana
según M. Ponsich (1988, 28).
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Figura 10. Fábrica de salazón altoimperial de Metrouna, recientemente descubierta en la
Tingitana mediterránea –área de Tetuán– por un equipo hispano-marroquí en el año 2008

(cortesía de la Universidad de Cádiz-Universidad Abdelmalek Esaadi-INSAP).
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En el litoral occidental malagueño, los primeros signos de desarrollo industrial
de las salazones de pescado se fechan por ahora en los últimos años de la Repúbli-
ca. No obstante, la actividad salazonera en la zona es tan antigua como la coloni-
zación fenicia, pues las evidencias de producción de salazones del Cerro del Villar
se remontan al siglo VII a.C. (Aubet, 1993). En la bahía de Málaga, las factorías
de salazón se sitúan desde el siglo I a.C. a ambos lados de la desembocadura del río
Guadalmedina, mientras que los alfares se distribuyen a lo largo de la línea antigua
de costa. Este modelo urbano contrasta con las evidencias de una industria “rural”
en establecimientos como la Finca El Secretario de Fuengirola.

En el levante malagueño, los casos de Almuñécar (siglo IV a.C.) y Torre del Mar
(III-II a.C.) hablan tal vez de una cierta dedicación salazonera para estos enclaves
con anterioridad a la eclosión de la industria en época romana. Topónimos como
Mainake pueden hacer referencia a una antigua dedicación pesquera de estos lito-
rales si, como se ha señalado recientemente, se relacionan etimológicamente con mái-
na o maena, nombre genérico para pequeños peces como el boquerón, la boga o la
chucla que a menudo constituían la base de las calidades corrientes de salazón. En
este ámbito litoral entre Málaga y Almuñécar parecen haberse alzado importantes
villae maritimae de las que algunas, como la de Torrox, contó con instalaciones al-
fareras y chancas de salazón. Ello hace de la costa mediterránea bética al este de
Málaga un espacio costero interesante para el estudio de la relación existente entre
las factorías urbanas (Malaka, Maenoba, Sexi, Salambina) y las rurales.

El número y tamaño de los saladeros desciende conforme nos adentramos en la
actual provincia de Almería. Los de Adra corresponden al modelo urbano, el me-
jor conocido, mientras que los de Guardas Viejas y Roquetas-Almería tal vez deban
ponerse en relación respectivamente con las áreas portuarias de Murgi y Turania-
na, de las que la segunda no corresponde ya a la Bética.

En el norte de Marruecos debe separarse la costa mediterránea de la del Estre-
cho y el Atlántico. En ambas se conocen complejos urbanos (Septem, Lixus), así co-
mo factorías aisladas (Sania y Torres, Alcazarseguer, Tahadart), a las que debemos
sumar un reciente ejemplo en la desembocadura del río Martil en Tetuán, denominada
Metrouna, recientemente descubierta (Bernal et alii, 2008a), y actualmente en pro-
ceso de estudio (figura 10). En la costa atlántica se sitúan saladeros relacionables con
áreas portuarias más o menos alejadas de las ciudades de las que dependieron (Cot-
ta con respecto a Tingis y Kouass con respecto a Zilil). 

La evidencia arqueológica II. Modelos arquitectónicos

Con independencia del área de la costa bética o tingitana en que se encuentren y
también con relativa autonomía respecto a su ubicación urbana o rural, las facto-
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rías de salazón romanas responden, sean cuales sean sus dimensiones, a una tipo-
logía estructural relativamente reducida. Los establecimientos prerromanos cono-
cidos, como el de las Redes (Frutos Reyes et alii, 1988) o el de Puerto 19 (Gutiérrez
López, 2001, 2004), ambos del Puerto de Santa María y fechados entre los siglos
V y III a.C. suelen presentar un número reducido de piletas (normalmente dos) in-
sertas en una habitación rectangular (seguramente sin cubrición estable) anexas a
otras estancias dedicadas a almacén, preparación de las capturas o habitación (Sáez
y Bernal, 2007), como se aprecia en la figura 11. 

En el caso de las factorías romanas, se observa, sin embargo, una multiplicación
del número de piletas con respecto a épocas anteriores. El modelo mejor conocido
de factoría salazonera romana es el representado por las instalaciones de Cotta (Pon-
sich y Tarradell, 1965), en el Marruecos atlántico, y presenta un amplio patio cen-
tral con piletas dispuestas en tres de los lados del recinto, en forma de “u” (figura
12). Este patio descubierto es el núcleo de las construcciones industriales (almace-
nes, sala de despiece, hipocausta) que se disponen en torno a él de forma perime-
tral y concéntrica. El esquema de piletas en tres (o los cuatro) lados de un patio central
pavimentado con signinum es el que se sigue aparentemente en Cádiz (Teatro An-
dalucía), en Algeciras (calle San Nicolás, Conjuntos Industriales I y II), en Tróia (fac-
torías I y II), en el Castillo de la Duquesa (Manilva) y tal vez en Setúbal y en la Finca
el Pinar de Torremolinos. En ésta última, lo excavado debe corresponder a una de
las alas con tres filas de piletas y una disposición similar a la que presenta la bate-
ría sur de piletas del Conjunto Industrial I de San Nicolás, en Algeciras. En todos
los casos, excepto quizás en el de la factoría II de Tróia, se trata de establecimien-

Figura 11. Planimetría de las piletas de los saladeros púnicos y tardopúnicos respectivamente
de Puerto 19 –izda.– (El Puerto de Santa María) y de la Plaza de Asdrúbal de Cádiz
–dcha.– (Sáez y Bernal, 2007, 467, fig. 7).



ROMA Y LA PRODUCCIÓN DE GARVM Y SALSAMENTA EN LA COSTA MERIDIONAL DE HISPANIA…

155

tos con un número importante de piletas trabajando en el seno de una misma uni-
dad de producción. Más reducidas, aunque responden al mismo esquema, son la
factoría del núcleo urbano actual de Almería, la recientemente excavada en Villa Vic-
toria (figura 13 A), el conjunto V de Lixus, las factorías u oficinas A y B del Largo
Joãn de Deus de Sines (Alentejo litoral), tal vez la Factoría A de la Rua Ramos Cos-

Figura 12. Planta (A) y sección (B) de la fábrica salazonera de Cotta, en el territorium de
Tingi (Ponsich, 1988, 153 y 155, figs. 82 y 84).

A

B
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Figura 13. Vista aérea de la cetaria de Villa Victoria en el área periurbana de Carteia,
excavada recientemente (A. cortesía UCA-UAM), y planimetría de la fábrica salazonera de

la Ilha do Pessegueiro (B. según Silva y Soares, 1993, fig. 16).

A

B
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ta de la misma localidad (sin excavar en toda su extensión) y algunas de las facto-
rías publicadas de Creiro y Pessegueiro (figura 13 B), en Portugal. Las analogías
son muy notables, como se advierte en el caso ilustrado de Villa Victoria o Pesse-
gueiro, distantes entre sí varios centenares de kilómetros y pertenecientes a diferentes
contextos provinciales.

Junto al tipo descrito, son también relativamente frecuentes los saladeros que pre-
sentan no planta centrada, sino dúplice, con un espacio frontal más o menos arti-
culado en el que se hallan los espacios de servicio del área de piletas, como se planteó
en su momento en algunos trabajos (Arévalo y Bernal, 1999). Éstas últimas se en-
cuentran en el testero del edificio, en varias hileras paralelas (Conjunto I de Baelo)
haciendo ángulo o en “L”(Conjunto IV de Baelo, Oficina B de la Rua Ramos Cos-
ta de Sines) o incluso dispuestas en “u” (Conjunto VI de Baelo). Una disposición
dúplice debe suponerse quizás para la factoría de salazones de la Plaza de la Encar-
nación, en Sevilla. 

Un tercer modelo presenta dos hileras de piletas alineadas en torno a un pasillo cen-
tral. En casi todos los casos, se trata de pequeñas factorías urbanas (Calle Palos, Huel-
va) o rurales (Quinta do Marim, Olhão). Una variante del tipo es aquella que presenta
dos alas en torno a un pasillo axial, en una de las cuales se disponen piletas y en la otra
estancias dedicadas a funcionalidades diversas (Conjunto V de Baelo Claudia). 

La tipología que esbozamos no debe considerarse, con todo, más que como una
formalización, un poco forzada, de rasgos comunes observados en las fábricas de sa-
lazones excavadas. Esto significa que algunos ejemplos no se ajustan exactamente
a los parámetros propuestos como característicos de cada clase, o combinan ele-
mentos de varias. Es el caso de la factoría excavada recientemente en la Rua Silva
Lópes de Lagos (Algarbe), donde el modelo de pasillo central y piletas situadas a am-
bos lados del mismo (en dos líneas en cada ala) se combina con al menos una ban-
da de chancas perpendicular al pasillo y que lo cierra en su testero, creando una factoría
en “U” cuyo espacio central no es un patio sino un angosto pasillo. Otras veces, co-
mo en el complejo fabril de la Rua dos Correeiros de Lisboa, con siete unidades de
procesamiento, las características formales de las mismas, que las acercan en gene-
ral a los ejemplos de Baelo con patio frontero y piletas en el testero o en “L”, cam-
bian o se “descomponen” con el paso del tiempo debido a fenómenos de agregación
de unidades o de reestructuración interna de las mismas, o bien se hacen casi irre-
co no ci bles o irreconducibles hacia un modelo concreto de los establecidos ha bitual -
men te. Lo mismo sucede con el complejo productivo de El Majuelo en Al mu ñe car,
mal conocido al respecto de su estructura interna y fases constructi vas, que parece
compartir con los conjuntos urbanos o periurbanos como los de Olisipo, Lixus o Bae-
lo, una cierta “presión urbanística” que obliga en ocasiones a aprovechar al máxi-
mo la ocupación del espacio. En todos estos lugares, la infraestructura anexa a las
chancas propiamente dichas (almacenes, áreas de limpieza y preparación, depósi-
tos de agua, desagües) suele ser común a todas las unidades o a grupos de ellas, lo
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que indica un patrón determinado no sólo de la ocupación del espacio, sino tam-
bién de su ordenación funcional. Dado el ruinoso estado de conservación de la ma-
yor parte de las factorías de salazón conocidas en la Península Ibérica, sólo en
ocasiones muy concretas se ha podido señalar la existencia de segundos pisos en las
mismas, como en Baelo –figura 14– o en Trafalgar (Amores, 1978), a menudo in-
terpretadas como salas ventiladas para secar pescado (Ponsich y Tarradell, 1965). 

Por lo general, la edilicia de las factorías de salazón es bastante funcional, con
escasas concesiones a lo “decorativo”. Se trata de edificios a menudo construidos so-
bre el sustrato anterior o sobre la arena de playa mediante un preparado de base en
el que se excavan los cimientos para los muros, las piletas y los aljibes anexos cuan-
do éstos existen. Los muros de las construcciones y de las chancas se levantan por
lo general en incertum y las piletas se construyen también con mampostería o frag-
mentos cerámicos cuando falta la piedra. La técnica constructiva puede variar enor-
memente incluso entre factorías y conjuntos muy próximos entre sí (Silva y Coelho-
Soares, 2006, 114), aunque en otras ocasiones, en conjuntos como los de Baelo, se
ha podido observar (Arévalo y Bernal, 1999, 121) una edilicia uniforme para las fac-
torías de salazón que “evoluciona” en el mismo sentido de la ciudad que las acoge.
Así, el Conjunto Industrial IV de Bolonia fue construido en época augustea o ju-

Figura 14. Frontal del Conjunto Industrial V de Baelo Claudia, con la puerta de acceso a la
cetaria, varios vanos-ventanas y restos del paramento del segundo piso.
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lio-claudia con paramentos de vittatum de caliza gris; las reformas de la segunda fa-
se (épocas flavia y antonina temprana) se hicieron, como era común en el resto del
recinto urbano, en pseudo-vittatum de caliza y arenisca “multicolor”, mientras que
las operaciones de reforma y reconstrucción bajoimperiales se hacen siempre con
mampuesto reutilizado y roca ostionera. Pavimentos de patios y recubriciones de
piletas suelen ser de mortero hidráulico impermeable (opus signinum), a veces, co-
mo en Sevilla, donde se documenta, como en Pompeya (figura 15), la producción
de salazones en dolia (Amores et alii, 2007), alternado con spicatum en las áreas de
paso. Paramentos de vittatum presentan también los dos núcleos de producción
identificados en el cabo de Trafalgar (Amores, 1978, 446).

Uno de los aspectos más problemáticos en el estudio estructural de las factorí-
as occidentales de salazón es el relacionado con el abastecimiento de agua a las mis-
mas. Sólo en el caso de Almuñécar se ha podido demostrar una conexión directa
entre el agua pública y el abastecimiento de las factorías de El Majuelo, así como
en Kouass (Arcila, Marruecos), pero la falta de instalaciones propias de captación de
aguas en factorías urbanas de la importancia de Gades, Traducta, Lixus o Baelo ha-
ce pensar en conexiones aún no documentadas arqueológicamente con la red de abas-

Figura 15. Officina del Garum de Pompeya (I, XII, 8), con los dolia in situ en el momento
de la erupción del Vesubio (79 d.C.), que conservan en su interior restos de paleocontenidos
originales.
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tecimiento ciudadano. Ello no impide que en las grandes factorías urbanas se em-
pleen métodos alternativos de abastecimiento hídrico, desde las grandes cisternas
de Gades, Lixus o Septem (seguramente abastecidas por la red pública de agua o por
derivaciones tomadas de ésta) hasta los pozos de captación de Tróia o Traducta
(Bernal, 2005). Grandes cisternas subterráneas se documentan igualmente en Tra-
falgar y Cotta, dado el carácter relativamente aislado de ambos establecimientos
que hacía necesario un copioso almacenamiento hídrico.

En general, la relación de las factorías de salazón con el abastecimiento de agua
denuncia el carácter imperfecto y a veces improvisado del mismo, y la ausencia de un
concepto de circulación del agua desarrollado. Piénsese, por ejemplo, que las formas
de captación procedentes del freático son aún importantes (Alarcón, 2002 para los
pozos de Baelo) y que sólo en los grandes conjuntos (Traducta, Septem, Baelo, Sexi),
y no en todos, se prestó alguna atención al desalojo efectivo de las aguas residuales.

La evidencia arqueológica III. Establecimientos urbanos y enclaves rurales

Este parece uno de los temas de debate más importante de los últimos años acerca
de la industria conservera hispano-romana (García Vargas, 2006). El fondo del
asunto reside al parecer en la posibilidad de existencia de una red de estableci-
mientos de salazón villáticos que, al margen de las ciudades, habría participado en
mayor o menor medida en la producción y comercializacion de las conservas ma-
rinas. En un trabajo clásico, C. Fabião (1992-1993) llegó a la conclusión de que el
modelo propuesto en su día por J. Edmonson (1987, 129) que contemplaba un sis-
tema triple de producción de las salazones lusitanas apoyado en las cetarias urba-
nas, las ubicadas en aglomeraciones rurales o vici y las establecidas en villae litorales
de explotación mixta agrícola y pesquera, era insostenible con la documentación ar-
queológica disponible y, lo que resultaba concluyente, imposible en las condicio-
nes pedológicas y geográficas del litoral portugués. No se negaba con ello la posibilidad
puntual de existencia de establecimientos rurales de producción de salazones, que
como el Cerro da Vila (Loulé), habrían constituido más bien excepciones en el pa-
norama económico del litoral de Lusitania. 

La reciente publicación de las excavaciones en el Cerro da Vila (Teichner, 2006)
demuestra, como intuyó en su día Blot (2003), que se trata más bien de una pequeña
aglomeración rural con embarcaderos, de un tipo que podemos sospechar se en-
cuentra tras otros establecimientos rurales dados como villae en la costa mediterrá-
nea hispana, como el del faro de Torrox o el de Torreblanca del Sol en Fuengirola.
Tanto en el Atlántico portugués como en el Mediterráneo español estas pequeñas aglo-
meraciones se insertaron en sistemas portuarios (Blot, 2003) que funcionaban co-
mo puntos de comunicación marítima con el interior gracias a los sistemas estuarinos
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y a las ensenadas en que se enclavaban. La dotación “urbana” de estos vici portua-
rios incluía seguramente, como en el Cerro da Vila, embarcaderos, áreas de habita-
ción, zona de almacenes, instalaciones termales, necrópolis y áreas industriales, y a
menudo se hallaban servidas por acueductos como el mismo de Cerro da Vila o el
de Kouass, en la costa atlántica africana, que parece haber funcionado como puerto
de Zilil (Arcila). La presencia de establecimientos termales y ámbitos de habitación
con mosaicos junto a factorías de salazón, necrópolis y alfares en diversos estableci-
mientos de la costa mediterránea malagueña (Manilva, Benalmádena, Fuengirola, To-
rrox) no es incompatible con aglomeraciones portuarias, lo que inserta funcionalmente
la producción de salazones a levante del Estrecho de Gibraltar en establecimientos
portuarios que, junto a las ciudades (Malaca, Sexi, Abdera) habrían formado el es-
queleto productivo básico de las salazones en la bética oriental.

En la Bética occidental, establecimientos como los de Getares (Algeciras), Tra-
falgar (Barbate) o Chipiona en la provincia de Cádiz, y otros como el Cerro del Tri-
go o El Terrón en la de Huelva, parecen cumplir la misma función con respecto a
sus respectivas cabeceras urbanas (Gades, Onuba, Balsa), si bien resulta necesaria más
investigación de campo para valorar correctamente la función y la cronología de ca-
da uno de ellos. La imagen que emerge de la revalorización del papel ejercido en la

Figura 16. Vista aérea del barrio industrial de Baelo Claudia (ilustración de Vista Aérea.
Servicios Aéreos. Cortesía de la Universidad de Cádiz).
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navegación y la “industria” salsaria por las aglomeraciones portuarias semiurbanas
deja en la penumbra el verdadero peso de la producción villática en la región, una
producción que, en cualquier caso, debe ser contrastada con la correspondiente do-
cumentación arqueológica.

Las factorías urbanas, las de mayor capacidad, responden en tanto a una cierta
variabilidad en cuanto a su ubicación y topografía. En Hispalis y Baelo Claudia pa-
recen hallarse intramuros, insertas respectivamente en los barrios septentrional y me-
ridional (figura 16), mientras que los complejos de Sexi, Carteia, Lixus y Olisipo se
suelen dar como instalaciones suburbanas y presumiblemente portuarias. Algunas
de ellas, como las de Lisboa, fueron construidas en terrazas para salvar el desnivel
existente entre la zona portuaria y el arrabal industrial, al que se accedía por una vía
que separaba las factorías propiamente dichas de las instalaciones anexas a la in-
dustria. En el caso de Carteia se conoce desde muy recientemente un doble mode-
lo urbano: factorías inmediatamente extramuros junto a instalaciones de menor
tamaño ubicadas en “barrios artesanales” satélites de la ciudad, como el recientemente
excavado de Villa Victoria, que incluye además instalaciones portuarias, áreas de pro-
ducción de púrpura y talleres alfareros. 

La evidencia arqueológica IV: los alfares y al abastecimiento de ánforas a las
factorías de salazón

En general, se admite una separación casi completa entre la industria de las conser-
vas marinas y la fabricación de ánforas (Fabião, 2006; Bernal, 2006a), a pesar de
que, al menos en las áreas salazoneras más activas, la producción de las figlinae se des-
tinó en gran medida a envasar las salsas y salazones de pescado. Se admite de igual
modo que esta separación estructural tiene su reflejo arqueológico en la dislocación
espacial de los alfares con respecto a las áreas ocupadas por las cetariae. Así, las alfa-
rerías de la bahía de Cádiz se sitúan en las campiñas de Puerto Real, Puerto de San-
ta María y Chiclana, y también en la isla de León (Lagóstena, 1996; García Vargas,
1998). En ninguno de estos lugares se conocen factorías de salazón (Bernal et alii,
2005; Expósito, 2007), una clase de establecimiento industrial que, por ahora, se lo-
caliza sólo en la isla de Cádiz, en torno al puerto de la ciudad (figura 17). En Alge-
ciras, los principales alfares conocidos son rurales (Lagóstena y Bernal, 2004), mientras
que la industria conservera se concentra en los núcleos urbanos: Carteia y Traducta.
En Málaga, las salazones son también urbanas, distribuyéndose los alfares el litoral
entre el Guadalmedina y el Guadalhorce, con un alfar importante en la Huerta del
Rincón (Torremolinos) y otros en el entorno de menor entidad. En Maenoba (To-
rre del Mar, Vélez-Málaga) alfares y saladeros se sitúan en orillas enfrentadas del es-
tuario en el cual se situaba la ciudad (Arteaga, 1985). En Baelo, Sexi y Septem no se
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conocen alfares, lo que ha dado pie a pensar en un transporte de envases vacíos des-
de áreas productoras de ánforas más o menos cercanas, como Traducta con respec-
to a Baelo, Gades (o Asido) con respecto a Septem o Selambina con respecto a Sexi
(Bernal, 1999), tesis que parece avalada por la epigrafía de las ánforas de los salade-
ros de Baelo (sellos SCG) y Septem (sellos SOC) –problemática en Bernal, 2006a–. 

Figura 17. Plano esquemático de la Bahía de Cádiz con la localización de las cetariae
(cuadrados), las figlinae (círculos) y las villae (triángulos) en época romana altoimperial
(según Bernal y Sáez, 2008, figura 9, sobre originales de Lagóstena, 1996).
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La situación no es, con todo, tan sencilla: el alfar de la calle Gregorio Marañón de
Cádiz (García Vargas, 1998) se sitúa en el área portuaria-salazonera de Cádiz, y nuevos
hallazgos en el área del antiguo Teatro Cómico han testimoniado la contigüidad topo-
gráfica entre alfares y factorías de salazón en el mismo entorno portuario. En Carteia,
el barrio artesanal de Villa Victoria albergó al tiempo factorías de salazones y alfares,
mientras que la alfarería de la calle Carretería de Málaga es también suburbana. En el
litoral de la Tingitana, sólo Kouass y Banassa presentan evidencias de fabricación de án-
foras, supuestamente para abastecer a las factorías de dichos enclaves urbanos, aunque
en ambos casos se trata de tipologías de épocas púnica y tardopúnica (fase mauritana).

En general, por tanto, puede seguir manteniéndose la separación estructural (y
seguramente a nivel de la propiedad) entre la industria marina y las ánforas, cuya
gestión es siempre, por lo demás, la de un negocio “terrestre” (Fabião, 2006), pe-
ro, como en el caso de la ubicación de las factorías de salazón con respecto a las ciu-
dades, ha de considerarse la existencia, conviviendo con las instalaciones conserveras,
de alfares periurbanos y portuarios, los cuales, dada la titularidad pública de los
puertos, debieron ser arrendados en subasta pública como las propias factorías, los
almacenes municipales y el resto de los inmuebles propiedad de la ciudad. 

Ánforas, envases destinados al comercio transmediterráneo de las pesquerías

La historiografía sobre las ánforas de salazón hispanorromanas es amplísima, re-
montando sus orígenes al de la propia caracterización de los envases como instrumentos
de Historia Económica –anforología– y al estudio de las inscripciones a ellos asocia-
dos. Existen numerosos trabajos, especialmente en la última década, en los cuales se
ha prestado especial atención a esta problemática, disponiendo de diversas síntesis al
respecto (AA.VV., 2001a; García Vargas, 1998, para las series altoimperiales; Ber-
nal, 2001, para las ánforas béticas tardorromanas; Bernal y Lagóstena, 2004, eds., pa-
ra los talleres; García Vargas y Bernal, 2008, para una síntesis reciente).

Únicamente consideramos importante recordar aquí que las series de ánforas sala-
zoneras tardopúnicas, muy bien conocidas actualmente (Sáez, 2008), continúan su an-
dadura al menos hasta época de Augusto (especialmente la T-7.4.3.3 de Ramon),
aunque posiblemente perduren hasta momentos posteriores ya julio-claudios. Y que exis-
ten multitud de formas en el Alto Imperio, agrupadas normalmente en torno a la fa-
milia de las Dr. 7/11 (figuras 18 y 19), con variantes por talleres y con una compleja
geografía de la producción, por lo que es necesario recurrir a estudios arqueométricos
–analíticas de pastas– para poder determinar las procedencias con ciertos visos de ve-
rosimilitud. Y con una tenue continuidad tipológica durante época antoniniana avan-
zada y primoseveriana, de la mano de las denominadas Puerto Real I/II y Keay XVI/XXII,
a mediados del siglo III se documenta una “ruptura” tipológica con las tradiciones al-
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Figura 18. Selección de los principales tipos de ánforas de salazones béticas de época
altoimperial y tardorromana (según García Vargas y Bernal, 2008, figs. 3 y 5).
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fareras precedentes, posiblemente de la mano de la llegada de artesanos de otros entornos
provinciales, lo que da lugar a ánforas piriformes invertidas, entre las cuales destacan
las Keay XIX y las Almagro 51c como envases más abundantes (figuras 18 y 19).

Las ánforas de salazones de la Bética se consumieron en ingentes cantidades, ya que
nutrieron desde los campamentos del limes –aprovechando los cauces annonarios de
distribución del aceite– hasta la mesa de la Casa Imperial, pasando por los mercados ur-
banos y rurales. Su distribución atlántico-mediterránea es ecuménica, como se advier-
te en los mapas de distribución publicados (Etienne y Mayet, 2002, passim), constituyendo
uno de los fósiles-directores claves para la reconstrucción de las rutas y del volumen de
comercio interprovincial en la Antigüedad Clásica (García Vargas y Bernal, 2008).

Un problema arqueológico: la sal

El carácter perecedero de los canales, pilas y tajos salineros excavados en el barro ha-
ce casi imposible detectar las antiguas salinas de evaporación construidas en los ám-

Figura 19. Dr. 7/11 altoimperial (A. Museo de Cádiz) y Keay XIX tardorromana (B. Museo
de Ceuta), exponentes de los envases salazoneros béticos más característicos.
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bitos marismeños de los estuarios de los ríos. Y ello a pesar de que debieron ocu-
par amplias áreas en las desembocaduras del Sado, el Guadalete, el Guadarranque-
Palmones, el Guadalhorce o el Loukos (figura 20). De hecho, las principales zonas
salineras de la Península Ibérica coinciden con las regiones occidentales donde se
manufacturaron con mayor intensidad y continuidad las salazones: las desembocaduras
del Tajo y el Sado, el Algarve, y las bahías de Cádiz y Algeciras. A pesar de lo cual,
existieron áreas importantes de producción salazonera, como las costas en torno a
Baelo, Sexi o Septem, que no contaron con facilidades salineras y cuyos sistemas de
abastecimiento en sal son simplemente desconocidos, aunque lo mas probable es
que se insertaran en las líneas comerciales habituales.

Los estudios geoarqueológicos (Menanteau et alii, 2003) demuestran que las
marismas de consolidación más antiguas en la bahía de Cádiz se encuentran en el
ángulo suroeste de la isla de León (San Fernando) y que su progresión se hizo ha-
cia el norte a lo largo del frente occidental de la isla. La migración “progresiva” de
los alfares isleños hacia el norte es tal vez un índice de este proceso y podría demostrar
que las áreas dedicadas a la explotación salinera fueron incompatibles con cualquier
otra dedicación industrial. De hecho, los mapas de distribución de los alfares ro-
manos en la bahía de Cádiz dibujan un vacío entre el límite sur del actual término

Figura 20. Vista general de las salinas de Lixus (Larache, Marruecos), desde la acrópolis de 
la ciudad.
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de Puerto Real y el curso bajo del río Iro, ya en el casco urbano de Chiclana, coin-
cidiendo con una segunda zona de marismas consolidadas en torno al cauce infe-
rior del caño de Sancti Petri. Dada la cantidad de alfares documentados en el arco
de la bahía gaditana y su densidad es difícil pensar que este vacío sea casual o fru-
to de una menor investigación. También el tramo final de los cauces de los ríos
Guadalhorce y Palmones en la bahía de Algeciras se encuentran vacíos de hallazgos
arqueológicos de funcionalidad industrial, en parte porque este “pasillo” sin ha-
llazgos corresponde al área del antiguo estuario, pero no debe olvidarse que la do-
cumentación medieval y moderna es recurrente a la hora de situar salinas en torno
a una antigua isla del río Palmones.

Trabajos recientes (Hesnard, 1998) han propuesto la existencia de métodos al-
ternativos de obtención de sal como el calentamiento combinado con la lixivación
de la arena de la playa, pero el sistema no parece apropiado para la obtención de
las cantidades enormes de sal que precisaban las factorías urbanas (Bernal, 2006a,
1362). Parece extraño pensar, del mismo modo en la exportación de sal en forma
de salmuera en el interior de los envases exportados a las factorías sin alfares cerca-
nos, para la comercialización de sus productos (Villaverde, 2001).

La epigrafía. Testimonios de producción y comercio

La inmensa mayoría de los documentos epigráficos relacionados con las salazones
surpeninsulares se refieren a su comercialización. Ello es así porque los tituli picti
o rótulos comerciales escritos sobre las propias ánforas representan una parte con-
siderable del dossier epigráfico disponible (figura 21). Ya se ha tratado de ellos al
respecto de los productos ícticos y sus cualidades. Pero junto a esta información, los
rótulos pintados sobre las ánforas salsarias muestran un nombre personal, normal-
mente en genitivo, en posición destacada sobre los hombros del recipiente (posi-
ción ß), así como otros nombres, usualmente también en genitivo y acompañados
a veces de cifras diversas, ubicados bajo una de las asas y en posición oblicua con
respecto a las inscripciones principales –posición E– (Martin-Kilcher, 2001 y 2002). 

El nombre principal (ß), por lo general unos tria nomina, suele considerarse que
corresponde al del transportista o propietario del ánfora y su contenido. Por ello,
ofrece información de primera mano acerca del estatus, el origen y la capacidad eco-
nómica y financiera de unos individuos, los negociantes salsarii, cuyo estudio en pro-
fundidad se encuentra aún por realizar (García Vargas y Martínez Maganto, e.p.).
Los personajes nombrados por las inscripciones comerciales de las ánforas compare-
cen en ocasiones en otros documentos (epigráficos o no), y lo hacen a menudo tam-
bién en el papel de comerciantes. Así, por poner sólo un ejemplo, en una de las tablas
del archivo pompeyano de los Sulpicii recientemente publicadas se recoge (Camode-
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ca, 1999, nº 13, 177) un contrato de transporte con punto de salida en Puteoli y sus-
crito por el comerciante de salazones bético, conocido en algunos tituli picti de án-
foras sasarias, P. Attius Seuerus y un naukleros griego llamado Menelaos. Éste último
afirma haber recibido 1.000 denarios (4.000 Hs) de parte de Severo, y se compromete
a devolverlos al fin del viaje en conformidad con las cláusulas del contrato, es decir,
sólo en caso de naufragio. Se trata, en realidad, de una especie de seguro marítimo ba-
jo la forma de un contrato de mutuo, pues los 1.000 denarios deben interpretarse co-
mo el equivalente en moneda del valor de la carga transportada por Menelaos, cuya
composición desconocemos pero que, dado el carácter de salsamentarius de Severo (CIL,
XV, 3642-3645 y 4748-4749), bien pudo estar constituida por salazones béticas, qui-
zás con destino a Roma o a las ciudades de Campania (García Vargas, 2006). 

Entre Cádiz y Roma se movieron los Meuii, una familia de comerciantes (Paro-
di Álvarez, 2002a y b) con intereses en Cádiz e involucrados desde fines del siglo I
a.C. en el comercio salsario y olerario bético, por lo que comparecen a lo largo de
este tiempo en la epigrafía anfórica regional (Desbat et alii, 1987, 164: SRG, nº 6;
CIL, XV, 3663). De ellos, el flavio L. Meuius Faustus, a nombre de quien se selló la
partida de ánforas de Villanueva (Puerto Real, Cádiz) malograda por un incendio (Gar-
cía Vargas, 1998, 227), coincide en cronología con los Meuii citados por el jurista
Javoleno como receptores a través de fideicomiso de una herencia en Cádiz que in-
cluía una posesión suburbana (Dig. 32.1.46.6). Los Meuii aparecen igualmente re-
lacionados con la ciudad de Puteoli, donde se documenta a sus libertos y tal vez a alguno
de ellos en persona en las tablillas pompeyanas del archivo de los Sulpicii fechadas a
inicios de la década de los treinta del siglo I d.C. (Camodeca, 1999, 104-106), lo
que incide en la importancia de esta familia y sus íntimos lazos con Cádiz. 

Una inscripción flavia o antonina de Suel (Fuengirola, Málaga: CIL II, 1944) re-
coge el nombre de un Iunius Puteolanus tras el cual se encuentra con probabilidad

Figura 21. Diversos registros del titulus pictus
de un ánfora bética salsaria altoimperial
(Etienne y Mayet, 2002, 212, fig. 63).
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un comerciante itálico de salazones de pescado afincado en Hispania. La inscrip-
ción de Suel está dedicada, como conviene a alguien relacionado con los negocios
marinos, a Neptuno Augusto, y en ella se indica que la estatua de la divinidad que
coronaba el pedestal y el epulum ofrecido con motivo de la consagración de la mis-
ma, ambos pagados por Puteolanus de su bolsillo, sirvieron en su día para conme-
morar la concesión por los decuriones a este último de la dignidad de sevir augustalis
in municipio Suelitano primus et perpetuus con lo cual el comerciante itálico alcan-
zaba omnes honores quos libertini gerere potuerunt. Aunque tampoco está probado,
es posible que se trate del Puteolanus que firma un par de ánforas salsarias béticas
halladas por Dressel en el gran depósito de los Castra Praetoria de Roma (CIL, XV,
4687-4688: G(ari) S(combri) F(los) / Puteolani), pues los veinte años que separan
como poco al Puteolanus de Roma del de Suel no son un margen de tiempo insal-
vable para reconocer, como quiso Haley (1990), la identidad personal entre ambos.
De ser así, nos encontraríamos ante una evidencia más de las estrechas relaciones
entre los comerciantes de la costa bética y la ciudad de Dicearquia o Puteoli, don-
de un cuento moralizante de Claudio Eliano (NA, 13.6), que vivió en el siglo II d.C.,
relata cómo un enorme pulpo salía cada noche del mar para alimentarse de las sa-
lazones almacenadas en el puerto por los comerciantes (émporoi) hispanos. Los mis-
mos comerciantes que en la época de Augusto o poco antes enviaban barcos mercantes
que en la ciudad italiana rivalizaban en número y tamaño con los africanos (Str. 3.2.6).

Una posición mejor que la de Puteolanus y con mayores perspectivas de in-
fluencia social alcanzó en la Bética otro individuo relacionado con el comercio de
las salazones: el malagueño P. Clodius Athenio, conocido por una inscripción de
Roma (CIL VI, 9677), como negotians salsarius y quinquennalis corporis negotian-
tium Malacitanorum. Carecemos de ánforas firmadas por él (aunque no faltan los
Clodii en el dossier epigráfico: Alexander: Liou y Rodríguez Almeida, 2000, nos 8 y
9; Hermes: CIL XV, 4705), si bien una inscripción hallada en Málaga y fechada en
torno al año 144 d.C. menciona al mismo P. Clodius Athenio. Esta inscripción con-
memora un hecho singular. Según el texto de la misma, los ciudadanos de Malaca
habían reunido dinero para elevar una estatua en honor de Valeria Lucilla, esposa
de Marcus Valerius Proculus, quien por entonces era prefecto de Egipto y que lo ha-
bía sido antes de la annona (142-144 d.C.). Athenio devolvió el dinero a la ciudad
y afrontó personalmente el gasto de erección de la imagen. El hecho no tendría
mayor relevancia para nuestros propósitos de no ser porque sin duda, Athenio ob-
tenía prestigio ante sus conciudadanos de esta relación cercana con la mujer de un
antiguo prefecto de la annona. A la vista de dedicaciones similares a personajes his-
panos próximos a la oficina del prefecto y a los emperadores mismos (CIL VI,
1474), puede conjeturarse que, además de prestigio, la cercanía de Athenio a la es-
posa del prefecto debió de reportar en su día, gracias a la mediación de ésta ante su
marido, alguna ventaja fiscal añadida a los negotiatores malacitanos o al municipio
en que éstos estaban radicados, cuyos ciudadanos recogieron el dinero para honrarla.
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Para el mundo de la producción el testimonio epigráfico es más parco. Las ins-
cripciones bajo las asas de las ánforas salsarias en posición ∂ se han relacionado a
menudo con el origen del contenido envasado en el ánfora, por lo que se ha su-
puesto que los nombres recogidos en ellos se refieren a los productores del mismo
(Étienne y Mayet, 1998; Martin-Kilcher, 2001, 767; 2002, 345; Lagóstena, 2004,
201). Estos nombres en posición ∂ suelen aparecer como un simple cognomen, lo que
no significa necesariamente que se trate de nombres serviles, pues por lo general se
corresponden con indicaciones muy abreviadas. No es extraño que determinados
mercatores (posición ∂) se aprovisionen habitualmente en los mismos saladeros, co-
mo parecen sugerir algunas asociaciones entre nombres en las ánforas (Martin-Kil-
cher 2002, 345). En algún caso, parece incluso que productores y comerciantes se
hallan unidos por vínculos “familiares”. Esto es al menos lo que se deduce del caso
de C. Aemilius Niger de Sexi (Almuñécar, Granada), de quien no se posee otro tes-
timonio epigráfico más que una dedicatoria hallada en las inmediaciones de la fac-
toría de salazones de El Majuelo (ILPG 8) que señala que era o había sido flamen
divorum Augustorum provinciae Baeticae. Los dedicantes, que costearon una estatua
de Aemilius Níger “eximia pro liberalitate”, fueron tres amici de su misma gens, cu-
yos cognomina (Ligurius, Italicus y Delius) parecen revelar su condición de antiguos
esclavos de la familia (Étienne y Mayet, 1998), lo que, de ser así, nos pondría sobre
la pista de la forma de distribución de los productos de Niger tanto como de la ge-
ografía comercial de los mismos. 

Las salazones y las salsas de pescado de la Bética romana. Estructuras de
propiedad y gestión y relación entre sectores productivos

A lo largo de más de quinientos años las formas de propiedad y las estructuras de pro-
ducción debieron evolucionar sin duda desde una situación inicial en la que predo-
minarían las formas productivas prerromanas a otra en la que los sistemas de producción
altoimperiales se encontrasen ya completamente desarticulados. En otro lugar (García
Vargas, 2004a), uno de nosotros ha caracterizado el proceso de romanización como un
vuelco, completado en lo sustancial hacia mediados del siglo I a.C., desde las estruc-
turas comunitarias propias de la producción de salazones en época púnica (García Var-
gas y Ferrer, 2001b; Bernal y Sáez, 2008) hacia un sistema dominado por la iniciativa
privada, independientemente de que los “privados” que ahora controlan el panorama
productivo siguieran estando relacionados con unas elites urbanas que ahora aprovechan
en propio beneficio el vuelco “atlantista” de la política romana (Chic, 1995). 

El “salto” cualitativo y cuantitativo que las salazones béticas experimentan en
los años finales del siglo I a.C., momento de arranque de un buen número de sa-
laderos urbanos de gran tamaño, no tiene, pues, por qué relacionarse directamen-
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te con el establecimiento de monopolios productivos monolíticos basados en el su-
puesto arrendamiento en bloque de los derechos de extracción (Étienne, 1970) de
la sal o de su comercialización (Ørsted, 1998) por compañías de publicanos. Y ello
por varias razones. 

En primer lugar, resta por demostrar que los sellos SCG y SCET de las ánforas
tardorrepublicanas de tipología romana de El Rinconcillo se refieran en verdad a
una Societas Caetariorum Gaditanorum (figura 22). Si el régimen de explotación
de las salinas fue desde los años finales de la República, como parece (Dig. 39.4.13),
similar al de las minas, lo lógico es esperar una explotación generalizada por me-
dio de privados y una participación de las compañías de publicanos tan sólo en el
cobro de los preceptivos derechos de explotación y/o comercialización debidos al
Estado, pero no en la explotación en sí. 

De hecho, Estrabón afirma que en su tiempo –el de Augusto– las minas de pla-
ta y las de cobre eran poseídas por privados, lo cual hizo pensar a A. Mateo (2001,
72 ss.) en una cesión masiva, antes de Tiberio, de minas, canteras y salinas del do-
minio público a comunidades ciudadanas y particulares a cambio del pago de un
vectigal. La única clase de societas que cabe en tal circunstancia es la sociedad pri-
vada del tipo de la que une aún en el 226 d.C. a Memnia Sosander, propietaria de
una massa ferrariarum en el entorno de Lyon, con un tal Aurelio Nereo, quien en la
inscripción por la que lo conocemos (CIL XIII, 1811) aparece como gestor de la
mina y, en calidad de tal, como socius vectigalis de la concesionaria, lo que indica
que era el responsable de comercializar el metal y efectuar el pago de los derechos
debidos por ambos al Estado. 

De nuevo en opinión de Mateo (2001, 80), cuando Dig. 39.4.13 afirma que los
posesores de las minas metálicas, de las canteras y de las salinas publicanorum loco
sunt no indica que constituyan verdaderas sociedades arrendatarias, sino sólo que
es aplicable contra los abusos cometidos por ellos la misma clase de acciones que
se ejercía contra quienes tomaban en arriendo bienes del dominio público (en un
sentido amplio, publicanos). Por razones jurídicas e históricas, somos partidarios,
por tanto, como otros colegas (Millán León, 2001), de considerar al garum socio-
rum de Plinio como un apelativo seguramente derivado de su procedencia geográ-
fica, más que como una marca de “empresa”.

En época de Ulpiano (fines del siglo II d.C.) se habría verificado totalmente, sin
embargo, la transferencia en la gestión y el cobro de los vectigales públicos desde
las compañías de publicanos a conductores que actuaban a menudo de forma indi-
vidual, pero también, como afirma Gayo (Dig. 3.4.1), formando sociedades repre-
sentadas por un manceps. El paso de una a otra situación parece haber sido largo en
el tiempo, habiéndose iniciado seguramente en época de Tiberio como consecuencia
de la política imperial de confiscaciones y de recuperación de los bienes públicos
usurpados por las ciudades y los particulares (Suet. Tib. 49.2), y culminando ha-
cia los años finales del siglo I y los de la primera mitad del II d.C. 
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La recuperación de las grandes salinas para los bienes del Fisco que parece do-
cumentar la recientemente hallada inscripción de los conductores campi salinarum
Romanarum de Ostia (135 d.C.: Morelli et alii, 2004) confirma esta sospecha y su-
pone, además, la necesaria presencia en este ámbito de actividad de procuratores es-
pecíficos para las salinas y minas de sal o generales para el conjunto de los bienes
imperiales de una determinada provincia, pues no es improbable que su concurso
o el de sus subalternos fuera necesario para supervisar las obras de infraestructura
común y las reparaciones de los tajos salineros, trabajos que requerían una coordi-
nación constante; al igual que ocurría en la minería con las imprescindibles obras
de desagüe (Chic García, 2005). 

Las frecuentes controversias entre las ciudades costeras y los conductores genera-
les indican, sin embargo, que a pesar de la política imperial de restitución al Fisco
de los bienes en concesión, bastantes ciudades y no pocos particulares se las apañaron
para seguir conservando los derechos de explotación e incluso de propiedad sobre
sus salinas, sus canteras y sus minas. De hecho, la forma censualis de Ulpiano (Dig.
50.15.4.7) recoge las salinas entre los bienes que los privados deben declarar en el
censo, mientras que Dig. 33.2.32.2.2 se refiere a la herencia del usufructo de unos
fundos y unas salinas. No debe, por tanto, extrañar la potestad de las ciudades pa-
ra imponer vectigales locales (Ferrer Maestro, 2005, 91) sobre la explotación sali-
nera y sobre el comercio de la sal del territorio propio (Marquardt, 1888, 319).

Cuando una ciudad contaba en su territorio con salinas, bosques, pegueras, pes-
querías y saladeros, las posibilidades de ganancia de sus ciudadanos con el comercio
del pescado salado y, por ello, de aumento de los ingresos públicos, se incrementa-

Figura 22. Sellos S.CET (A) y SCG (B) procedentes del taller de El Rinconcillo, en la Bahía
de Algeciras.
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ban notablemente. De hecho, como se ha indicado, la paleogeografía económica de
la bahía de Cádiz parece abogar por una explotación ordenada y racional del terri-
torio costero, observándose en la organización de éste una completa dislocación en-
tre las actividades relacionadas con la obtención de la sal, las que tuvieron por objeto
la salazón del pescado y su comercio y, las encaminadas a la fabricación de las ánfo-
ras necesarias para el transporte (figura 17). 

La ubicación de los saladeros en el área portuaria de las ciudades o en sus in-
mediaciones que se documenta no sólo en Cádiz, sino también en muchas de las
ciudades marítimas, atlánticas o mediterráneas, de Occidente (supra) derivaría, por
tanto, no sólo de la necesidad de ubicarlas cerca de los lugares de desembarco de
las capturas pesqueras, sino también de la pervivencia en la región de una concep-
ción patrimonial del mar y sus recursos extraña a un Derecho Romano en el que
la regulación jurídica del mare proprium (Purpura, 2008) fue un fenómeno tardío
y jamás completado. Estos desarrollos legales podrían explicar la inclusión de los sa-
laderos en auténticos “barrios industriales” cuya planificación urbanística y dispo-
sición espacial se mantuvieron durante siglos sin apenas modificaciones, y ello a
pesar de las frecuentes reformas documentadas en el interior de los inmuebles, co-
mo en Baelo Claudia (Arévalo y Bernal, 1999; Bernal et alii, 2007a). Todo ello
apunta hacia el carácter público (local) de la propiedad de los inmuebles (cf. para
la Bética: lex. Urs. 65; lex Mal., 63, lex Irni., 63), arrendados, en bloque o por sec-
ciones (officinae), a locatarios individuales o societarios. 

El caso del conocido Scaurus de Pompeya es ilustrativo de la forma en la que, a
partir de época Julio-Claudia tardía o Flavia, determinados individuos supieron sa-
car provecho de su situación para hacer negocios lucrativos con una serie de acti-
vidades, como la producción de sal y salazones, que estaban dejando de ser controladas
por las compañías de arrendatarios públicos (publicani) y que, progresivamente,
pasaban a ser gestionadas por ellos mismos en calidad de conductores generales de
bienes del Estado o de la ciudad. 

La condición social de estos individuos que comenzaban en el mundo de los ne-
gocios a sustituir a las viejas compañías de publicanos formadas por individuos del
orden ecuestre no fue homogénea. A veces, encontramos a esclavos o libertos imperiales
entre los locatarios de los bienes del Fisco, como los conductores de las canteras del
Mons Claudianus (IGRRP, 1255-1256: Padilla Monge, 2000, 225); otras veces son
libertos, como C. Novius Eunnus de Puteoli, quienes arriendan la conducción de
unos almacenes, esta vez municipales (TSP 51: Virlouet, 2000, 135), o libres como
el pompeyano Jucundus, contemporáneo de Scaurus, cuyo archivo demuestra que fue
arrendatario de diversos vectigales, inmuebles urbanos y explotaciones rurales pro-
piedad de la colonia (Andreau, 1974, cit. en Rodríguez Neila, 1994, 449). 

En un estatus social superior debemos situar al hispano Cornelio Senecio, un
caballero que parece haber derivado parte de su fortuna, si hemos de creer a Séne-
ca (Ep. 101,1-4), del acceso a unos publica que no pueden ser más que contratos
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de arriendo estatales y municipales. El mismo estatus debió gozar C. Aemilius Ni-
ger de Sexi (Almuñécar, Granada). Su nombre completo fue C. Aemilius Niger An-
nius, Seneca filius, Arvaco, un poliónimo cuya estructura indica quizás la condición
ecuestre de su poseedor. La dedicatoria en que aparece (ILPG 8) señala que era o
había sido flamen divorum Augustorum provinciae Baeticae, un puesto que debía
ejercerse en la capital provincial y que es la única dignidad que recoge la inscrip-
ción, aparecida en la factoría de salazones de “El Majuelo” en Almuñecar, por lo que
consideramos a Níger relacionado con la industria salsaria (ILPG 8; Étienne y Ma-
yet, 2001, 98). 

Una inscripción de Nescania (CIL II, 2011), en la comarca de Antequera, reco-
ge la dedicación por parte de una Fabia de cognomen Restituta de una estatua a su
hijo C. Marius Clemens, y la celebración con objeto de la dedicatoria de un banquete
acompañado de una donación de sportulae en denarios a los decuriones, sus hijos,
los ciudadanos y los incolae del municipio, así como la donación de diez denarios
a unos misteriosos servi stationarii. A.M. Canto (1978, 306) relacionó en su día a
estos stationarii con los esclavos relacionados de algún modo con una cantera y ta-
ller de mármoles, propuesta que debe ser considerada a la luz de la inscripción del
negotians marmorarius Aurelius Xenonianus Aquila (SEG, iv, 106: Padilla Monge, 2000,
233), quien gestionaba en Roma una statio marmoraria. Dada la ubicación de la sta-
tio de Aquila en los horrea Petroniana de Roma, es tal vez probable que los statio-
narii de Nescania se hallasen relacionados no con la cantera en sí, sino más bien con
un almacén ¿de titularidad pública? en el que pueden haber actuado como merca-
tores o como artesanos de productos marmóreos. Resulta importante en este con-
texto la posible relación de un notable local, a través de servi interpuestos, con la
gestión de bienes del dominio público, modelo que reproduce a escala local el fun-
cionamiento de las canteras imperiales gestionadas mediante libres y libertos del
emperador actuando en calidad de conductores (Padilla Monge, 2000 y 2002) y que
puede ser el mismo régimen empleado, mutatis mutandis, en la conducción gene-
ral de los bienes municipales. 

Estimamos, por tanto, que desde un momento indeterminado a partir de épo-
ca Julio-Claudia tardía o Flavia, las familias locales de la Bética, directamente o a
través de dependientes, fueron acaparando las actividades productivas (y comer-
ciales) ligadas a la gestión de bienes privados y públicos ubicados en sus áreas de in-
fluencia, y que es éste precisamente el sentido que debe atribuirse a la afirmación
de Séneca (Ep. 101, i, 4) al respecto de que Cornelio Senecio mari et terra pecuniam
agitabat en conexión con la aseveración de que habían sido los cargos y los publi-
ca la fuente fundamental de su fortuna.

En su calidad de propietarios y conductores salinarum, metalla, lapidicinae y pascuae
et silvae, de arrendatarios de las factorías de salazón urbanas de titularidad pública y
otros inmuebles urbanos como las fullonicae, de conductores horreorum, de propietarios
de alfarerías/conductores de figlinas públicas y de navicularii adjudicatarios de los sumi-
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nistros públicos antes de la reorganización del naviculariado o de diffusores olei después
de la misma, los notables locales se encontraron a partir de fines del siglo I d.C. en unas
condiciones inmejorables para dominar la vida económica de sus comunidades de ori-
gen gracias no sólo a sus propiedades rurales y a su acceso a los cargos públicos remu-
nerados de la administración imperial, sino también al control del conjunto de actividades
económicas que eran potenciadas por las necesidades del suministro imperial, por su pro-
pia actividad evergética y por el mercado libre alumbrado por ambas munificencias.

En las ciudades costeras béticas, estos negocios giraban en gran parte en torno al
comercio y a la producción de unas salazones cuya relación con las salinas hemos es-
tado contemplando como circunstancial, por cuanto la distribución de la sal se ha-
llaba afecta a más actividades que la mera salazón de las capturas marinas. Como eje
vertebrador de todas las actividades necesarias para la obtención de los salsamenta y,
no debe olvidarse, como financieros de las mismas, los notables locales pueden, sin
embargo, a través de personas interpuestas en calidad de praepositi y/o locatores-con-
ductores, haber articulado los mecanismos necesarios para proveer de sal a los sala-
deros. Cómo exactamente tenía lugar esta provisión es difícil de reconstruir, pero es
tentador relacionar el abastecimiento en sal de las factorías con la obligación que en
la minería metálica y lapídea tenían los subarrendatarios de entregar al arrendatario
general o al procurador una parte de la producción o su valor en dinero (Vipasc.
2I.1), lo que significa que retenían la libre propiedad de al menos la otra mitad. 

La ubicación de los talleres de los marmorarios en la misma cantera de extrac-
ción de mármol y, sobre todo, la de los negotiatores marmori en la proximidad de
los horrea públicos ha hecho pensar a J.B. Ward Perkins (1980, 32) que éstos se sur-
tían de los materiales no utilizados por el Estado que debían adquirir de sus alma-
cenes. Un sistema similar para la sal no es descabellado, sobre todo si se considera
que la ordenanza de los halopolai de Tebtunis indica claramente que éstos obtení-
an la sal del almacén público cuyo arrendatario recibía la sal propiedad del Estado,
pero también seguramente la parte proporcional que quedaba en propiedad de los
conductores salinarum e incluso la de depositarios privados. Almacenes de sal o lu-
gares de depósito al aire libre de la sal y factorías de salazón convivían seguramen-
te en los puertos más importantes, lo que hacía posible esta clase de relación entre
los arrendatarios de una y otra actividad. Si el arriendo estaba, efectivamente, con-
trolado por los notables de las ciudades, a menudo pertenecientes a las mismas fa-
milias aristocráticas, tampoco es descabellado pensar en un traslado bajo sus auspicios
de la sal desde las zonas productoras de la misma a las de producción de salazones
de uno y otro lado del Estrecho que contaban con escasas facilidades salineras, co-
mo ha sido propuesto en otro lugar (Bernal, 2006a). 

Es sabido que la dialéctica entre los intereses fiscales de los emperadores y los pri-
vados de los magnates que, paradójicamente, se contaban, como el propio Séneca,
propietario de minas de oro en Sierra Morena, entre los privados de los primeros,
se acabó resolviendo finalmente a favor del príncipe. La política de reforzamiento
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de los intereses del Fisco comenzada por Tiberio fue continuada por Claudio y lle-
vada a sus últimas consecuencias por Nerón. La crisis del 64 se resolvió finalmen-
te en la prudente política flavia de parcelación del dominio público, esencialmente
el minero, pero también el agrario, sistematizado por los primeros Antoninos en las
amplias fincas imperiales africanas. 

Finalmente, la política de concentración de capitales en manos de los emperado-
res y la puesta en marcha de la administración annonaria al servicio del Estado tuvo
como consecuencia el debilitamiento de la capacidad de “negocio” de los privados. Es
lo que se buscaba, pero las consecuencias fueron graves: se hizo recaer sobre las espaldas
y el bolsillo de un solo hombre el funcionamiento de la infraestructura produc tiva bá-
sica del Imperio, especialmente la minera. Ello hizo imposible el man tenimiento de
la explotación al mismo ritmo. Desde Nerón son evidentes las dificultades de la mo-
neda de plata y los análisis arqueométricos señalan igualmente hacia el agotamiento
de la capacidad productiva de las minas de cobre hispanas. A fines del siglo I o co-
mienzos del II, la arqueología de ciudades como Sevilla demuestra un derrumbe sú-
bito del comercio privado en la región, especialmente de la distribución de salazones
que, junto al aceite local suponía hasta entonces más de las tres cuartas partes de las
mercancías documentadas en el puerto hispalense. No es casualidad (Lagóstena, 1996)
que sea en este momento cuando los alfares de ánforas de la bahía de Cádiz comien-
cen su decadencia (figura 23). Desde mediados del siglo II, la reducción en el número
de establecimientos alfareros es drástica. También en Lusitania comienzan a sentirse
los efectos del derrumbe del comercio privado de salazones y hacia mitad de siglo, la
primera fase productiva de los alfares anfóricos lusitanos está prácticamente agotada.
La situación contrasta vivamente con la que presenta la economía (subvencionada)
del aceite, que ahora vive su momento dorado. 

A nivel comercial, la crisis determinó que las personas relacionadas con el tráfi-
co de las salazones béticas buscaran para sobrevivir el amparo de los oficiales del em-
perador, como sucede con el caso citado más arriba del malagueño Clodius Athenius.
En dirección contraria, el Estado sacaba de este patronazgo ventajas digamos de ti-
po administrativo. Tratar con las compañías como un cuerpo y no con sus miem-
bros privados uno a uno beneficiaba sin duda la organización del suministro imperial
y abarataba sus costes. No es extraño que, como recoge Gayo (Dig. 3.4.1), sea a par-
tir de mediados del siglo II d.C. cuando estas corporaciones relacionadas con el
Estado, incluidas las salineras, adquieran el derecho, siempre tan restringido, de
corpus habere. Se encuentra aquí el inicio de una política imperial de control de las
ciudades y sus corporaciones que desembocaría en el siglo IV d.C. en la adscripción
forzosa de los colegiados a la corporación y de sus fincas al mantenimiento del ser-
vicio. Sin duda es este desarrollo estatalizante y burocrático el que está detrás de los
desarrollos de la industria de las salazones en los años del Bajo Imperio y de las re-
formas estructurales que se detectan entonces. Pero éste es un tema que por sí mis-
mo precisaría de un estudio específico y que prometemos abordar en otra ocasión.
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Figura 23. Planos esquemáticos de la Bahía de Cádiz con la localización de las figlinae en
clave diacrónica, en los que se aprecia la disminución progresiva de talleres alfareros (según
Bernal y Sáez, 2008, figura 12, sobre originales de Lagóstena, 1996).
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Figura 24. Molinos rotatorios de las fábricas salazoneras de Traducta, utilizados para la
elaboración de harina de pescado y otros subproductos.
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Perspectivas de futuro. De lo general a lo particular

A pesar de tratarse estos temas de Arqueología de la Producción de parcelas bien aten-
didas científicamente, como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de las
páginas precedentes, son muchos los aspectos a desarrollar en el futuro. Conscien-
tes del funcionamiento general de la industria pesquero-conservera a título gene-
ral, estamos en la actualidad necesitados de estudios de detalle, del exhaustivo
escrutinio de yacimientos arqueológicos a título particular, lo que permitirá a me-
dio plazo valorar singularidades regionales y la especificidad de las diversas áreas
de producción dentro del amplísimo “Círculo del Estrecho”. Comenzando por los
biofactos, de ellos se podrán derivar interesantes líneas de investigación, ya que las
fuentes literarias están casi “agotadas”. Un buen ejemplo de ellos son las referencias
a “savia nueva” en Baelo Claudia, exclusivamente de la mano del estudio arqueo-
zoológico de los recientes sondeos realizados por la Universidad de Cádiz en el ba-
rrio industrial de la ciudad o en Punta Camarinal. Entre ellos la interesante propuesta
relativa a la pesca de cetáceos en el Fretum Gaditanum, como se puede comprobar
en otro capítulo de esta monografía. Algo más que salazones y salsas de pescado pro-
dujeron estas fábricas del Estrecho de Gibraltar, y de ello al menos en Traducta dis-
ponemos que evidencias para los siglos V/VI d.C. de viveros de ostras o incluso de
la elaboración de harinas de pescado, como se pudo inferir del hallazgo de multi-

Figura 25. Mapa con las cecas del Círculo del Estrecho con iconografía marítima (Arévalo,
2007, 61, fig. 3).
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tud de molinos rotatorios manuales en estas fábricas (figura 24) y como con pos-
terioridad han confirmado los estudios de residuos adheridos a las partes activas de
los catilli y metae de estos elementos de molienda (Bernal, 2007). Son simplemen-
te ejemplos ilustrativos de la complejidad de la industria pesquero-conservera y de
la ligereza con que a veces la tratamos, teniendo en cuenta la parquedad de evi-
dencias arqueológicas disponibles.

Detectar pulsiones internas en una industria que, partiendo de una importantísi-
ma trayectoria fenicio-púnica se intensifica desde el siglo II a.C., la cual se mantiene
a pleno rendimiento hasta la Antigüedad Tardía, al menos hasta inicios del siglo VI
con total claridad (Bernal, 2008) serán tareas de los próximos años, pues en este mi-
lenio de andadura en la Antigüedad Clásica no todas las regiones mantuvieron la mis-
ma pujanza a lo largo de todo el período. Para ello, las emisiones monetales con tipos
marinos constituyen un interesante reflejo de la importancia de los negocios del pes-
cado para las élites municipales que utilizaron, durante siglos, a los “atunes” esque-
matizados como símbolos de su pujanza y vocación mercantil (figura 25).
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SOROČAN, S.B., ZUBAR’, U.M. y MARČENKO, L.V. (2001): Riznei gibela
Cernosesa, Kharkov.

STEFANI, G. (1991): Uomo e ambiente nel territorio vesubiano. Guida all’Anti-
quarium di Boscoreale, Herculano.

STERNBERG, M. (1998): “Les produits de la pêche et la modification des struc-
tures halieutiques en Gaule Narbonnaise du IIIe siècle av. J.-C au Ier siècle ap.
J.-C. Les donnes de Lattes (Hérault), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Olbia
de Provence (Var)”, MEFRA 110, pp. 81-109.

STERNBERG, M. (2000): “Donnes sur les produits fabriqués dans une officine
de Neapolis (Nabeul, Tunisie)”, MEFRA 112, pp. 135-153. 

STEWARD, J. (1969): “Postscript to bands: on taxonomy, processes and causes”,
D. Damas (ed.): Contributions to Anthropology: Band Societies, National Mu-
seum of Canada, Bulletin 228, pp. 288-295.

STOLBA, V.F. (2005): “Fish and Money”, T. Bekker-Nielsen (ed.): Ancient Fishing and
Fish Processing in the Black Sea Region, Black Sea Studies 2, Aarhus, pp. 115-32.

STRAUS, L.G. (1990): Iberia before the Iberians. The Stone Age Prehistory of Can-
tabrian Spain, University of New Mexico Press.

STRINGER, C. y GAMBLE, C. (1996): En busca de los Neandertales, Barcelona.
SUCH, M. (1920): Avance al estudio de la caverna ‘Hoyo de la Mina’ en Málaga, Bo-

letín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Málaga.
TARRADELL, M. (1950): “Sobre unos discos de cerámica procedentes de Tamu-

da y sus paralelos”, I Congreso Nacional de Arqueología (Almería, 1949), Carta-
gena, pp. 326-330.

TARRADELL, M. (1954): “Noticia sobre la excavación de Gar Cahal”, Tamuda 2,
pp. 344-358. 

TARRADELL, M. (1955): “Avance de la primera campaña de excavaciones en Caf
Taht El Ghar”, Tamuda 3, pp. 307-322.



BIBLIOGRAFÍA

359

TARRADELL, M. (1957-1958): “Caf Taht el Gar, cueva neolítica en la región de
Tetuán (Marruecos)”, Ampurias XIX-XX, Barcelona, pp. 137-166. 

TEICHNER, F. (2003): “Cerro da Vila. Aglomeração secundária e centro de pro-
dução de tinturaria no sul da Provincia Lusitana”, Xelb 5, pp. 85-100.

TEICHNER, F. (2006): “Cerro da Vila: paleo-estuário, aglomeração secundária e
centro de tranformaçao de recursos marítimos”, Simpósio Internacional Produ-
çao e Comércio de Preparados Piscícolas durante a proto-história e a Época Roma-
na no Occidente da Península Ibérica. Homenagem a Françoise Mayet, Setúbal
Arqueológica 13, pp. 69-82. 

TEJERA, A. y CHÁVEZ, M.E. (2004): “La púrpura getúlica de la Mauretania
Tingitana”, C. Alfaro, J.P. Wild y B. Costa, (eds.): Purpureae Vestes. I Sympo-
sium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana, Va-
lencia, pp. 237-240.

TERRADAS, X. (1998): “La gestión de los recursos minerales: propuesta teórico-
metodológica para el estudio de la producción lítica en la Prehistoria”, Rubricatum
2, pp. 21-28. 

TESTART, A. (1982): “The significance of food storage among hunter-gatherers:
residence patterns, population densities and social inequalities”, Current Anth-
ropology 23, pp. 523-537.

TESTART, A. (1985): Le Communisme Primitif. I. Économie et idéologie. Editions
de la Maison des Sciences de l’Homme. París.

TESTART, A. (1986): Essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez
les chasseurs-cueilleurs, E.H.E.S.S. Cahier de l’Homme. París.

THOMPSON, E.P. (1981): Miseria de la teoría, Editorial Crítica, Barcelona.
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