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Una nueva cetaria en Rota y el garum de sardinas en 
época altoimperial
A new cetaria at Rota and the production of Sardines’garum 
in High Imperial times
Darío Bernal-Casasola1, 
Sonia Gabriel2, 
Alicia Hernández-Tórtoles1 y María Luisa Lavado-Florido3

Resumen
Presentamos los resultados de una reciente intervención arqueológica preventiva (2018-2019) en la c/ Almenas de 
Rota (Cádiz), junto al Mercado Central de Abastos. Se ha podido identificar parte de una factoría de salazones romana 
totalmente desconocida, de la cual se han excavado tres piletas correspondientes con una esquina del edificio conser-
vero. El análisis arqueoictiológico de los restos piscícolas hallados en posición primaria sobre el fondo de las cubetas 
ha determinado que el último procesado que allí se hizo fue garum, elaborado con clupeidos (principalmente Sardina 
pilchardus; sardina), planteando la importancia de la explotación de este recurso en el siglo I d.C. Estos nuevos hallaz-
gos, totalmente inéditos hasta la fecha, son relevantes para el conocimiento arqueológico de Rota en la Antigüedad 
y de las actividades conserveras en la bahía de Cádiz; y para la reflexión sobre las artesanías haliéuticas durante el 
Alto Imperio, fechas para las cuales aún contamos con escasos contextos conserveros como el que aquí se presenta.

Palabras clave: Alto Imperio, Rota, Bahía de Cádiz, garum de sardinas, arqueoictiología.

Abstract 
We present the results of a recent rescue archaeology activity (2018-2019) carried out in Almenas street, Rota, Cádiz, 
in the area of   the Central Market (Mercado de Abastos). It has been possible to identify part of a new Roman fish sal-
ting factory, from which three vats corresponding with a corner of the cetaria have been excavated. The ichthyological 
analysis of the fish remains found in primary position on the bottom of the basins has determined that the last product 
that was done there was garum, made with clupeids (mainly Sardina pilchardus; sardine), raising the importance of the 
exploitation of this resource in the 1st century AD. These new findings, totally unpublished to date, are relevant to the 
archaeological knowledge of Rota in Antiquity; and of the Bay of Cádiz fish-salting plants; and also for the reflection on 
the halieutic activities during the High Empire, dates for which we still know few contexts like the one presented here.

Key words: High-imperial, Rota, Bay of Cádiz, garum of sardines, archeoichthyology.
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1. IntroduccIón. novedades sobre las pesquerías 
  gadItanas altoImperIales4

El estudio de la industria de salazón hispanorroma-
na ha dado un giro muy notable en los últimos veinte 
años. Frente a un panorama previo prácticamente mudo 
en cuanto a los recursos marinos explotados en nuestras 
cetariae, hoy disponemos de un conocimiento bastante 
más preciso y desarrollado, gracias a la generalización 
de las investigaciones interdisciplinares en Arqueología 
de la Producción, y al habitual desarrollo de análisis ar-
queozoológicos; frente a momentos anteriores, en la hoy 
llamada época post-ponsichniana, el registro biológico 
y en general orgánico de las fábricas de salazones es un 
target en sí mismo (Bernal-Casasola, 2016).

A pesar de ello siguen siendo inusuales o si quere-
mos, excepcionales, los hallazgos de contextos de pro-
ductos piscícolas en Hispania, teniendo en cuenta que 
no llegan a un centenar -85 para ser exactos- los aná-
lisis de caso conocidos en ámbito euro-mediterráneo, 
como definen los últimos corpora realizados: desde las 
primeras ánforas con restos de conservas de atún del s. 
VII a.C. en Acinipo a los conocidos contextos tardorro-
manos, del s. V eminentemente, en Troia, Iulia Traduc-
ta o Malaca (García Vargas et alii, 2018: 292 - 299).

Normalmente son dos los tipos de contextos ha-
liéuticos más frecuentes que permiten determinar tan-
to los ingredientes como los procesos de producción 
llevados a cabo en las chancas antiguas: restos de las 
conservas piscícolas en fase de elaboración, aparecidos 
en el interior de piletas salazoneras; o bien alimentos 
totalmente preparados y en fase de venta o de consu-
mo, como ilustran, por ejemplo, los paleocontenidos 
de las ánforas fenicio-púnicas o grecorromanas, y en 
menor medida otro tipo de contenedores, como los lla-
mados “pots a garum” itálicos (Djaoui et alii, 2014). 
Es difícil contar con ambos tipos de evidencias en el 
mismo yacimiento, situación excepcional que permite 
disponer de un cuadro complementario para la recons-
trucción del ciclo de la actividad pesquero-conservera: 
la gaditana Baelo Claudia es, por el momento, uno de 
los escasos yacimientos atlántico-mediterráneos en los 
cuales se produce esta circunstancia, ya que las exca-
vaciones de la última década en los denominados Con-
juntos Industriales XI y XII han deparado varias piletas 
con restos de garum y también de pescado en salazón 
-salsamenta-, todo ello fechado a inicios del s. V d.C. 
(Bernal-Casasola et al., 2017a); a lo cual debemos 

4  Este trabajo se inscribe en el marco de desarrollo de los pro-
yectos GARVM III (PID2019-108948RB-I00) del Ministerio de 
Economía y Competitividad/FEDER del Gobierno de España, 
ha sido cofinanciado por el Programa Operativo FEDER 2014-
2020 y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad de la Junta de Andalucía. Referencia del proyec-
to: FEDER-UCA18-104415 (ARQUEOSTRA).

unir las dos imitaciones de ánforas grecoitálicas junto 
a un envase tardopúnico (del tipo Ramon T-7.4.3.2), 
fechados en el s. II a.C., procedentes de los sondeos 
estratigráficos realizados bajo el denominado Conjunto 
Industrial VI (Roselló et al., 2003); y quizás la Tienda 
del Garum de Pompeya (I 12, 8) sea el mejor paralelo 
extra-peninsular, con los dolia llenos de boquerones 
(Engraulis encrasicolus) y las ánforas (Dressel 21-22) 
con restos de sus paleocontenidos originales (Bernal-
Casasola y Cottica, 2017).

Estas notas introductorias cobran sentido para tra-
tar de dimensionar correctamente las evidencias ícticas 
que presentamos en este trabajo, totalmente inéditas, 
resultado de una actividad arqueológica preventiva rea-
lizada en la calle Almenas de Rota (Lavado, 2019), que 
presenta una relevancia triple: constituyen los primeros 
ejemplos en la bahía de Cádiz de alimentos en posición 
primaria de cubetas salazoneras analizados científica-
mente, pues los contextos conocidos procedentes de 
plantas conserveras son únicamente dos (Puerto VI en 
el Puerto de Santa María, en época púnica; y el antiguo 
Teatro Andalucía en Cádiz), tratándose en ambos casos 
de depósitos secundarios (Expósito, 2007); y porque 
a escala regional son escasos los casos similares en 
el ámbito del Círculo del Estrecho, limitados a Baelo 
Claudia, a los de Algeciras, a los de diversos contextos 
de Málaga o a los de Metrouna en la orilla mauritana; y, 
por último, la cronología altoimperial (s. I d.C.) de es-
tos restos roteños, fechas para las cuales casi no existen 
ejemplos, pues los publicados suelen datarse en época 
tardorromana, coincidiendo con la época de amortiza-
ción definitiva de las estructuras conserveras.

2.  una nueva cetaria romana en la bahía de cádIz: 
actIvIdad arqueológIca en el mercado de 
abastos de rota

Como parte de las cotidianas tareas de arqueología 
preventiva, unas obras destinadas al soterramiento de 
contenedores de residuos sólidos urbanos en el caso 
urbano de la ciudad de Rota provocaron el preceptivo 
control arqueológico de los trabajos, al tratarse de una 
zona histórica cautelada (Conjunto Histórico-Artísti-
co): en la c/ Almenas de Rota (fig. 1A), y exactamente 
a la entrada del actual Mercado Municipal se identifi-
caron hallazgos arqueológicos romanos, que han sido 
convenientemente excavados y documentados, estando 
prevista su futura puesta en valor a cargo del Ayunta-
miento de Rota5.

5  La actividad arqueológica ha consistido en un Control Arqueoló-
gico del movimiento de tierras, dirigida por uno de los firmantes 
de este trabajo (MLLF), y se ha desarrollado en dos fases (7 a 
26 de junio de 2018; 29 de julio a 19 de agosto 2019), debido 
a la existencia de servicios que tuvieron que ser retirados para 
permitir la documentación arqueológica de los hallazgos. Remi-
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Figura 1. Localización de la c/ Almenas – (A), con sección y planta de las estructuras romanas localizadas bajo el acceso al Mercado Central 
de Abastos de Rota en la primera fase (B) y con detalle de la planimetría final (C; planos del arquitecto Luis Miguel Pérez Alegre).
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Figura 2. Vista general de la fachada del Mercado Central, con las estructuras romanas durante la primera fase de excavación (A), con detalle 
de las piletas P-1 (B), P-2 (C), y del nivel con restos de ictiofauna en la P-2, previamente al muestro (D) y con el detalle del material íctico en 

forma de serrín encontrado en la P-2 (E).
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El interés de la actividad arqueológica es notable: 
por un lado, en relación al conocimiento del proceso 
histórico de la Villa de Rota, ya que las actividades ar-
queológicas realizadas en el casco histórico son aún re-
ducidas –c/ Constitución 20, Batería Duque de Nájera, 
c/ Ignacio Merello 4-6, Plaza de España nº 8, c/ Bachi-
ller – Pasadilla – Álvaro Méndez, c/ Charco 6, Con-
vento de la Merced– (una síntesis en Sánchez Alonso, 
2010: 156-158), siendo especialmente relevante la co-
nocida villa romana de la Base Naval de Rota, algu-
nos hallazgos de atribución indeterminada en el casco 
histórico, y los posibles alfares romanos de el Salado 
en la Base Naval y de la Peña (Sánchez Alonso, 2010: 
158-162, yacimientos, 52, 59, 63, 70 y 71; Gutiérrez, 
2010). Y en segundo término para poder reflexionar 
sobre la ocupación romana de la Villa de Rota, ciudad 
en la cual se conocen múltiples yacimientos por pros-
pecciones superficiales y por hallazgos casuales, que 
denotan una secuencia continua de ocupación entre el 
s. II a.C. y al menos el V d.C. (una excelente síntesis 
en Riesco, 2010), pero sin excavaciones arqueológicas 
que permitan precisar la funcionalidad y las caracterís-
ticas de la ocupación de este importante asentamiento 
de la bahía de Cádiz, a excepción del citado complejo 
villático rural de la Base Naval americana, activo entre 

timos a la Memoria Final de la excavación para la consulta de 
todos los detalles técnicos (Lavado, 2019).

el s. IV y el VI d.C., aunque con indicios de ocupación 
precedente (McClellan et alii, 2010).

La excavación se ha limitado al control arqueoló-
gico de una única área destinada al soterramiento de 
un contenedor de residuos sólidos urbanos, coincidente 
con el acceso al actual Mercado Municipal, sujeto a 
la normativa del Conjunto Histórico de Rota (Lavado, 
2009)6. Destaca la ubicación del área de intervención 
junto al mar y en el entorno de la actual Plaza de Abas-
tos (fig. 1), un ámbito con escasas evidencias previas 
de época preislámica, limitadas a hallazgos esporádi-
cos en el Convento de la Merced y a datos indirectos 
en intervenciones urbanas cercanas (c/ Méndez Álvaro 
y el entorno de la muralla medieval).

La zona de actuación coincide con el muro oriental 
del Mercado Central de Abastos, y se encontraba cu-
bierta por la pavimentación y acerados contemporáneos, 
bajo los cuales se documentó un nivel dunar de génesis 
natural estéril arqueológicamente, que cubría directa-
mente las estructuras arqueológicas. Durante la primera 

6  El área de intervención coincidía inicialmente con un rectángulo 
de 10 m2 (4 m de longitud y 2.5 m de anchura), estando previsto 
el rebaje inicial a una profundidad de 2.60 m; tras los hallazgos 
arqueológicos la zona intervenida se ha ampliado 8 m2 en la pri-
mera fase de la actuación y 12 m2 en la última. Finalmente, el 
contenedor soterrado fue trasladado unos metros más al sur para 
permitir la conservación de las estructuras romanas localizadas 
(Lavado, 2019).

Figura 3. Cetariae de la Ilha do Pessegueiro (A.- Silva y Soares, 1993, fig. 16) y de Villa Victoria en Colonia Libertinorum Carteia (B.- © Uni-
versidad de Cádiz – Universidad Autónoma de Madrid), con la zona resaltada similar a la documentada en Rota.
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fase de la actividad arqueológica se localizó una pileta 
de salazones rectangular casi completa, y parte de una 
segunda cubeta (fig. 1 B); la segunda de ellas fue to-
talmente excavada en la segunda fase, uniéndosele una 
tercera pileta, muy similar a la anterior (fig. 1 C). Es-
tos restos edilicios se pueden interpretar con seguridad 
como parte del ángulo sureste de un edificio conservero 
o cetaria romana, el cual se proyecta bajo la estructura 
del Mercado de Abastos de la Merced (fig. 2A).

La primera de las cubetas salazoneras o P-1, ubi-
cada al sur, presenta un módulo muy estrecho, con una 
superficie interior de 1,7 m2 (0,9 m N-S y 1,85 m E-O), 
y una altura máxima conservada de 1,2 m, encontrán-
dose su parte superior seccionada por la cimentación 
de acerado de la fachada del mercado de Rota (fig. 2B). 
La conservación de la estructura mejora conforme nos 
acercamos a la fachada del mercado, presentando una 
rotura superior biselada, hacia el este, alcanzando la 
parte más oriental una altura máxima de 0,5 m. Al in-
terior está totalmente revestida con hormigón hidráu-
lico de un grosor intermedio (4-5 cm), sin evidencias 
de repellados o parcheados, lo que induce a pensar en 
una vida no muy longeva para esta estructura artesanal. 
Presenta cordones de opus signinum de entre 8-9 cm. 
de anchura tanto en las cuatro esquinas (con desarrollo 
vertical) como en el suelo, en disposición horizontal, 
cuya razón de ser es evitar las filtraciones del producto 
líquido (garum o muria) durante la fase de elaboración 
de las salsas piscícolas. El muro perimetral que la ro-
dea cuenta con una anchura conservada de unos 50 cm, 

estando bien construido con sillares de biocalcarenita 
(ostionera), posiblemente debido al carácter portante 
de la esquina del edificio conservero; y se desarrolla a 
lo largo de una extensión de unos 6 m lineales.

El muro divisorio con la cubeta adyacente mide 40 
– 45 cm de anchura, dando paso a la P-2, situada al 
norte, de la cual durante la primera fase de actuación 
únicamente pudo excavarse uno de sus ángulos, ya que 
estaba muy arrasada y cubierta por las estructuras con-
temporáneas de las escalinatas laterales de la Plaza de 
Abastos, así como varias capas de hormigón que prote-
gían tuberías y cableado (fig. 2D). Tras su excavación 
completa en la segunda fase se pudieron determinar las 
dimensiones totales de la P-2 (1,56 cm E-O por 1,07 
N-S), 1,7 m2 de superficie, y una altura máxima de 0,54 
m en la zona de conexión con la P-3, mucho más alte-
rada que la anterior; y verificar que la misma presenta-
ba en el centro la característica poceta de limpieza cir-
cular (de 26 cm de diámetro y 7,5 cm de profundidad), 
así como opus signinum en suelo y paredes de 6 cm de 
grosor medio, y cordones perimetrales horizontales y 
verticales (fig. 2C). Por último, y adyacente a la ante-
rior, se ha exhumado otra pileta similar, llamada P-3, y 
de superficie prácticamente cuadrada, con 2,1 m2 (1,5 
x 1,41 m), uno de cuyos ángulos se inserta bajo una 
arqueta del acerado y bajo la actual escalinata principal 
de la Plaza de Abastos: de nuevo con poceta circular 
central (27 cm de diámetro y 9 de profundidad) y con 
una altura máxima en su muro trasero de 53 cm.

Figura 4. Materiales de los niveles de colmatación de la P-2 (1.- Olla de cerámica común; 2.- Asa y cuerpo de jarra en común) y de la P-1 
(3.- Pivote ánfora Dressel 7-11).
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Es difícil proceder a una reconstrucción de la ca-
pacidad total de estas cubetas debido a su estado frag-
mentario, ya que desconocemos su altura original. Por 
comparativa métrica, son algo menores en dimensio-
nes a las piletas P-2 a P-7 del Conjunto Industrial IV 
de Baelo Claudia, que presentan unas dimensiones me-
dias de 1,5 – 1,6 m de lado y una profundidad de unos 
2 m; y son muy cercanas métricamente a las piletas P-4 
a P-6 del Conjunto Industrial V (entre 1,45 por 1,35 de 
lado y por ello casi 2 m2), dotadas de una profundidad 
total de entre 1,65 y 1,75 m (Bernal-Casasola et alii, 
2007: 124 y 149 respectivamente); una superficie muy 
cercana a las P-1 y P-2 (1,7 m2) y P-3 de Rota (2,1 
m2). Por tanto, parece coherente considerar una altura 
total para las cubetas roteñas de unos 1,7 m de altura 
-le faltarían unos 50 cm de altura para llegar al remate 
superior de su coronamiento-; de ser así, las mismas 
presentarían una capacidad respectiva de 2,9 (P-1 y 
P-2) y 3,6 m3 (P-3) respectivamente y, por ello, 9,4 m3 
de volumen total conservado, no siendo posible deter-
minar el cubicaje total de esta cetaria al desconocer el 
número total de saladeros con los que contó en origen.

Sí podemos decir que por sus dimensiones constitu-
yen piletas de tamaño discreto o medio, similares a las 
de otras cetariae urbanas de las ciudades del Círculo 
del Estrecho; y que tampoco se alejan de la norma: al-
ternancia de cubetas de morfologías diversas en el inte-
rior de un mismo edificio conservero, como sucede en 
las fábricas baelonenses anteriormente citadas o, por 
ejemplo, en el Conjunto A de Iulia Traducta (Bernal-
Casasola, Expósito y Lorenzo, 2018: 98, fig. 8).

Respecto a la interpretación de la planimetría del 
edificio, con las reservas oportunas y sabiendo que nos 
encontramos en uno de los ángulos de la cetaria, da 
la impresión de que el mismo contaba con una bate-
ría oriental de saladeros (de los que se conservan las 
P-2 y la P-3) y con otra meridional (representada por la 
P-1); ya que de lo contrario no se explica con claridad 

que la longitud total de la P-1 supere la de los demás; 
debiéndose abrir un patio central de acceso hacia los 
mismos al noroeste, sin duda pavimentado también con 
hormigón hidráulico, y actualmente bajo el Mercado 
Central. Ejemplos de estas disfunciones estructurales 
los tenemos, por ejemplo, en una de las fábricas lusita-
nas de la Ilha do Pessegueiro (Silva y Soares, 1993: fig. 
16) y, especialmente en la fábrica conservera de Villa 
Victoria, en la periferia de Carteia (Bernal-Casasola et 
alii, 2009), como ilustramos en la figura 3. Este tipo de 
fábrica de pequeño o mediano tamaño es el modelo al 
cual pensamos mejor se ajusta, por sus dimensiones y 
por su situación litoral en el interior de la bahía, alejada 
de núcleos urbanos, como encontramos en otros luga-
res de las provincias occidentales del Imperio romano 
como, por ejemplo, en la denominada Troia 3 (Pinto, 
Magalhães, Brum, 2017).

Respecto a la estratigrafía de colmatación interior 
de las cubetas, en la P-1 se documentó un relleno de 90 
cm compuesto por varios niveles deposicionales roma-
nos, estando especialmente representadas las tégulas y 
los ímbrices, tocando algunas de las mismas el suelo de 
signinum de la pileta, lo que confirma que la misma fue 
abandonada o vacía o llena de líquido. El hallazgo de 
estos mismos restos de material constructivo latericio 
sobre el suelo de la P-2 permite proponer que toda esta 
zona de la fábrica estuvo en el momento del abandono 
techada, como suele ser habitual en este tipo de instala-
ciones conserveras, en las cuales la cubierta a un agua 
evita la entrada directa de luz solar y las aguas pluvia-
les. El relleno de la P-2 estaba muy alterado en su parte 
media por la citada losa horizontal de hormigón, base 
de varias arquetas de ladrillo situadas encima.

En el interior de las cubetas aparecieron pocos ma-
teriales muebles, entre los cuales destaca un fragmento 
de ánfora sobre la pavimentación de la P-1 y dos frag-
mentos de cerámica común sobre el de la P-2 (fig. 4):

Figura 5. Descripción de las muestras procedentes de la factoría de salazones de Rota: volumen total de la muestra recuperada, color y 
observaciones generales.

 
Ref. Volumen  Color Observaciones 
P1.M4 300 ml Marrón Sedimento seco, granuloso-arenoso, con presencia de 

elementos minerales de calibre variable (≤ 2cm). Micro-
restos de fauna. 
Tras lavado-tamizado se aprecia la presencia de raros restos 
de fauna. Malla de 1mm. 

P2.M1 150 ml Naranja-marrón  Sedimento seco, granuloso-arenoso. Micro-restos de fauna. 
Tras lavado-tamizado se aprecia un elevado número de 
huesos y fragmentos de hueso, y asimismo algunos residuos 
(partículas minerales) que se interpretan como intrusiones 
posteriores a la deposición. Malla 500µm. 

P2.M2 80 ml Naranja-marrón Como en P2.M1 
P2.M3 100 ml Naranja-marrón Como en P2.M1 
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Figura 6. Muestras de la P-2 tras el tamizado (A) y triado con la lupa binocular (B), incluyendo un detalle de las primeras vértebras de sardina, 
Sardina pilchardus (C.- Fotografía: José Paulo Ruas - DGPC), los caracteres osteométricos utilizados para estimar el tamaño individual de los 
peces (E.- Primera vértebra de sardina; AA: Anchura anterior de la primera vértebra, Granadeiro y Silva, 2004), y una imagen de las escamas 

(D), los huesos mandibulares (F) y las bulas (G).
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Parte final de la panza y del pivote hueco completo 
salvo el extremo distal, fracturada en cuatro partes, de 
una Dressel 7/11 indeterminada, ya que casi todas las 
formas de esta familia presentan pivotes vacíos simi-
lares; cuya cronología podemos situar entre finales del 
s. I a.C. y época tardoflavia, perdurando, como mucho, 
hasta los años 80 o 90 del s. I d.C. (García, Martín y La-
gostena, 2016). La pasta no se corresponde con el grupo 
“bahía de Cádiz”, siendo de color marrón, con múltiples 
vacuolas, muchas inclusiones de cal y nódulos férricos, 
posiblemente de un taller local/regional. Recordamos la 
existencia en Rota de los alfares altoimperiales de La 
Peña (Yacimiento 59) y de la entrada occidental a la 
Base Naval de Rota (Yacimiento 7), aparentemente am-
bos del s. I. d.C. (Sánchez Alonso, 2010, 173-180), de 
los cuales quizás podría proceder. Está muy erosionada 
superficialmente, con fracturas irregulares, salvo en la 
parte superior, cuyo extremo está rodado, denotando una 
rotura pre-deposicional. Destacan una serie de líneas de 
torno helicoidales en la parte exterior del pivote. Long. 
Max. cons: 18 cm; Anch. Max. cons: 20 cm; Anchura 
máxima exterior pivote: 9 cm; anchura mínima exterior 
pivote: 5 cm. Anchura pasta: 1 cm.

Borde y parte superior del cuerpo de una olla en 
común, fragmentada en nueve partes. Labio plano con 
acanaladura externa, y pared de trayectoria oblicua, 
con un intenso torneado interior; está quemada interna 
y externamente previamente a su descarte, y fue so-
metida a termoalteración durante un largo periodo, lo 
que ha provocado el oscurecimiento de la pasta. Pasta 
bastante fina, de una producción indeterminada, que 
encuentra sus antecedentes en las producciones itálicas 
del tipo 4 de Vegas, con un paralelo muy cercano de 
Pollentia, de la segunda mitad del s. I d.C. (1973: 21, 
fig. 5, 6). En el repertorio de la cerámica común local 
gaditana se conocen formas de caccabi muy similares, 
fechadas entre el s. I a.C. y mediados del s. III d.C. (Gi-
rón, 2017: 150-151, figs. 100-102, tipo 3.25). Longitud 
total conservada: 6,8 cm; diámetro exterior borde: 15, 
4 cm; Grosor pasta: 0,5 cm.

Fragmentos de una jarra de cerámica común no co-
nexionados; el primero es un asa de sección oval, des-
prendida de la pared; además de 13 fragmentos, tres de 
ellos grandes y varias esquirlas; presentan una acusada 
línea de torno en el arranque superior del cuerpo; está 
muy torneada al interior; posiblemente bruñida/alisada 
en origen, casi no perceptible por su acusado descas-
carillado; pasta naranja muy depurada, con desgrasan-
tes casi no perceptibles. Posiblemente de producción 
local/regional, pues se conocen múltiples formas de 
jarras mono o biansadas de producción gaditana entre 
época tardorrepublicana y el s. V d.C. (Girón, 2017: 
195-238, forma 11), aunque de una pasta totalmente 
diversa a la de la pieza precedente.

Los materiales recuperados permiten plantear un 
abandono de la instalación haliéutica en época altoim-
perial, el cual parece, a tenor de la evidencia estratigrá-

fica, generalizado en la zona excavada de la fábrica. 
Nos inclinamos a precisar dentro de este intervalo unos 
momentos del s. I d.C. (entre Augusto y época flavia), 
en base al hallazgo del fragmento de ánfora del tipo 
Dr. 7/11. Lo más coherente a tenor del conocimiento 
general del funcionamiento de la industria pesquero-
conservera a escala regional sería una construcción 
en época augustea y un abandono en momentos muy 
avanzados del s. I d.C., aunque el contexto de mobilia-
rio recuperado no permite precisarlo.

3. estudIo arqueoIctIológIco

Tras el análisis ictioarqueológico de los restos re-
cuperados se presentan los resultados detallados del 
último producto alimenticio en fase de elaboración en 
dichas piletas, habiendo sido realizado el estudio en el 
Laboratório de Arqueociências de la Direção-Geral do 
Património Cultural de Lisboa, en septiembre del año 
2018 (Trabalhos do LARC n.º 12).

3.1. Muestras y métodos de procesado

Durante la primera fase de la actividad arqueológi-
ca se detectó la presencia de una característica capa de 
“serrín” sobre el suelo de la pileta P-2, de un espesor de 
unos 10 cm y con un característico color amarillento, 
con miles de huesos de pequeñas dimensiones visibles 
macroscópicamente (fig. 2 E). Se tomaron tres mues-
tras en el ángulo meridional de la cubeta, situadas al 
este (P2.M1), en la parte central del perfil (P2.M2) y 
en la zona occidental (P2.M3), todas ellas muy simila-
res macroscópicamente. Adicionalmente, se tomó una 
cuarta muestra del nivel basal de la pileta P-1, en con-
tacto con el suelo, la cual presentaba una coloración 
mucho más verdosa y sin restos óseos visibles (P-1.
M4). Además de estas cuatro muestras, cuyos volú-
menes y características se presentan en la figura 5 y 
que son las que se estudian en este trabajo, se tomaron 
otras, preventivamente, para futuros estudios7.

El material fue procesado con agua y tamices con 
mallas de 1 mm, 500 µm y 75 µm, y secado al aire. 
Con excepción de la muestra P1.M4, se aprecia un ele-
vadísimo número de huesos y fragmentos de hueso, y 
algunos residuos (partículas minerales) que se interpre-
tan como intrusiones posteriores a la deposición (fig. 
5). La mayor parte del material identificable (P2.M1-3) 
queda retenido en el tamiz de 500 µm, y su triado se 
hizo bajo la lupa binocular (fig. 6 A-B).

7  Concretamente una muestra de la parte alta de la pared meri-
dional de la P-1, para análisis de residuos orgánicos; sedimento 
del suelo de la P-1, rascado del signinum pavimental. Y otras 
muestras ícticas del sedimento basal en la zona central de las P-2 
y P-3, durante la segunda fase de la excavación, con una ingente 
concentración ósea muy similar a la aquí presentada.
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3.2.  IdentIfIcacIón, osteometría y procesamIento 
de datos

La identificación de los restos se hizo mediante la 
utilización de las colecciones osteológicas de referen-
cia del Laboratório de Arqueociências – DGPC (Lis-

boa). Tras la identificación anatómica y taxonómica 
se separaron las primeras vértebras de la especie pre-
dominante para estimar el número mínimo de indivi-
duos (NMI) presente en las muestras (fig. 6 C). Para 
los taxones menos abundantes, representados esencial-
mente por sus elementos vertebrales, se estima el NMI 
siguiendo el procedimiento descrito en Casteel (1976): 
resumidamente, dividiendo el número de vértebras ob-
servado por el numero de vértebras esperado (ej. una 
anchoa Engraulis encrasicolus tiene 46-47 vértebras, 
si se observan 138, el NMI estimado será igual a 3). 
Atendiendo al enorme número de huesos que compo-
nen las tres muestras recuperadas en la pileta P-2, para 
el recuento se han tenido en cuenta exclusivamente los 
restos identificables a nivel taxonómico.

Para estimar el tamaño individual (longitud total - 
LT) de las sardinas encontradas en las muestras se han 
adoptado los criterios osteométricos indicados en Assis 
y Amaro (2006) para la primera vértebra (fig. 6E), y 
se ha utilizado la siguiente regresión lineal: LT= 62.87 
AA+ 24.26 (r2 0.967); donde LT es la longitud total y 
r² es el coeficiente de determinación (Assis y Amaro, 

Figura 7. Muestra del sedimento del interior de la pileta P-2 
(P2.M2), tras su procesado (fracción 500µm). La escala representa 

1cm. Fotografía: José Paulo Ruas (DGPC). 

 

Figura 8. Diversidad taxonómica encontrada en las muestras analizadas en las piletas P-1 (A.- P1.M4) y P-2 (B.- M1-3) de la cetaria 
romana de Rota. Número de restos identificados por taxón (N) y número mínimo de individuos (NMI). Porcentajes calculados para la 

fracción identificada.

 
Taxón N % 

Teleostei – Peces óseos  178 82.41 

Colubridae – Culebras 36 16.67 

Mus sprectus – Ratón moruno 2 0.93 

Total identificado 216 100 

No determinable 5  

Total 221  
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2006). La toma de medidas se hizo con un micrómetro 
incorporado a la lupa binocular.

3.3. Resultados del estudio arqueoictiológico

En lo que respecta a la representatividad esquelé-
tica y a la diversidad taxonómica, la muestra de la pi-
leta P-1 (P1.M4), contiene escamas de pez, vértebras, 
costillas y huesos mandibulares de reptiles y microma-
míferos. Mientras que por su parte, las muestras de la 
pileta P-2 se componen casi exclusivamente de huesos 
de pez: bulas proóticas/pteróticas (fig. 6G), huesos ba-
sioccipitales, maxilares, cuadrados (quadratum), hio-
mandibulares (fig. 6F), operculares, cleitros, escapulas, 
radios de las aletas y vertebras. Estas últimas son el 
elemento más abundante (fig. 7). Además de éstos se 
registra la presencia de algunos otolitos, fragmentos de 
conchas y ambulacros de erizos marinos. La presencia 
de diversos huesos de la cabeza y de toda la columna 
vertebral de la sardina sugiere la utilización de peces 
enteros.

La diversidad taxonómica encontrada en las mues-
tras de las piletas excavadas es disímil. En la pileta P-1 
(P1.M4) se reconocen escamas de pez que representan 
un 82% (N= 178) del total identificado (fig. 6 D), y así 
mismo culebras (~17%, N= 36) y ratones (<1%, N= 
2), que seguramente se han incorporado al registro ar-
queológico de forma natural (aporte no antrópico) en 
una fase posterior a la utilización de la estructura (fig. 
8A).

A diferencia de la anterior, las muestras recupera-
das en la pileta P-2 (P2.M1-3) presentan numerosos 
restos de fauna. La sardina, Sardina pilchardus, alcan-
za entre el 84% y el 98% del total identificado en las 
muestras. La presencia de diversos huesos de la cabeza 
y de toda la columna vertebral de la sardina sugiere la 
utilización de peces enteros. Esta especie combina con 
otros peces como es el caso del boquerón (Engraulis 
encrasicolus) en la muestra P2.M2; y en la P2.M1 con 
pequeños peces no identificados. En la muestra P2.M3 
la sardina es el único pescado identificado, registrándo-
se además la presencia de invertebrados marinos como 
los erizos de mar; Echinoidea, y restos de moluscos; 
Mollusca (Fig. 8 B).

En lo relativo a la caracterización de las pobla-
ciones explotadas, destaca, evidentemente, la sardina. 
Los peces encontrados en las muestras de la pileta P-2 
tenían entre 6 y 12 cm, si bien la gran mayoría eran 
individuos con tallas comprendidas entre 8 y 10 cm. 
Aunque no se aprecian diferencias significativas en el 
tamaño de los individuos presentes en las tres mues-
tras, se observa la ocurrencia de algún pescado de ma-
yor tamaño en la muestra P2.M3, hecho más evidente 
en el histograma que muestra la distribución de tallas 
agrupadas en clases de tamaño de 10 cm (Fig. 9).

4. valoracIón y perspectIvas

Desde un punto de vista arqueoictiológico, la facto-
ría de Rota constituye un nuevo ejemplo en la Baetica 
de estudio de conservas piscícolas romanas en posi-
ción primaria, que se une a los escasos conocidos en el 
Fretum Gaditanum, limitados a los de Baelo Claudia 
(Bernal-Casasola et alii, 2017a y b) y a los de Iulia 
Traducta especialmente (García-Vargas et alii, 2018; 
Hernández-Tortoles et alii, 2018). Las muestras anali-
zadas están compuestas por animales acuáticos (inver-
tebrados marinos y peces). A pesar de la presencia de 
otras especies, que aparecen siempre de forma residual, 
la mayoría de los huesos encontrados en las muestras 
pertenece a sardinas de pequeño tamaño. La sardina 
(Sardina pilchardus) constituye la base de los produc-
tos elaborados en la pileta P-2 de Rota, y, asimismo, en 
otras factorías del Estrecho, como Iulia Traducta. En 
Rota, las estimaciones apuntan a sardinas con tamaños 
comprendidos entre 6 y 12 cm, tratándose, por lo tanto, 
de peces mucho más pequeños que los encontrados en 
otras factorías de la región de Cádiz, como acontece 
con las fábricas conserveras de Algeciras (Fig. 10). 

Recientes estudios en el Testaccio haliéutico de 
Gades han permitido recuperar multitud de descartes 
de sardinas, asociados a contenidos de ánforas y a de-
pósitos procedentes de cetariae, de tamaños similares, 
estimados entre 7-15 cm (Bernal-Casasola, Marlasca, 
Vargas, 2019: 556). Y conocemos el caso del paleo-
contenido de un ánfora gaditana localizada en Mérida 
compuesto por un garum de sardinas muy pequeñas, 

Figura 9. Tamaño de las sardinas identificadas en las muestras 
de la pileta P-2 de Rota (A.- los rectángulos muestran un 50% 

de los individuos, las rayas señalan los tamaños máximo y mínimo, 
indicados en mm), y distribución por tamaños (B.- Clases de 

tamaño de 10 mm.). 
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de entre 4-5 cm. (Bernal-Casasola et alii, 2016). Esta 
diversidad de dimensiones puede explicarse por el mis-
mo ciclo de crecimiento y maduración de la sardina, 
sugiriendo capturas en meses diversos, o la selección 
del pescado mediante la utilización de redes de peque-
ño tamaño para elaboración de productos con carac-
terísticas determinadas. Este nuevo estudio pone de 
manifiesto la intensa y generalizada pesca de pequeños 
pelágicos en el contexto del Estrecho, y su importancia 
para la elaboración de productos salazoneros.

La interpretación del producto en fase de elabora-
ción en la pileta P-2 (y en la P-3, por extensión) de la 
cetaria de Rota cuando se procedió a su abandono era 
posiblemente garum en fase de elaboración, ya que los 
restos óseos no se encontraban en posición anatómica, 
sino totalmente removidos, por lo que se trata de un 
momento indeterminado pero asociable a la llamada 
“fase dinámica” o de removido del proceso de fermen-
tación piscícola. Además, pensamos que los restos de 
conchas y los fragmentos de erizos inducen a pensar de 
nuevo, como en Baelo Claudia, que se elaboró garum 
con este tipo de ingredientes también, los cuales debie-
ron mejorar el bouquet y las propiedades nutricionales 
y organolépticas del producto final.

Por el contrario, la P-1 presentaba otro tipo de re-
siduos, también con restos de peces, esencialmente es-
camas: tendemos a pensar que la misma tenía restos 
de salsamentum (carne en salazón), un producto que 
no ha dejado trazas visibles, a excepción de algunas 
escamas de la piel, tras la degradación de la carne: los 
ratones y culebras se habrían introducido en la cubeta 
para alimentarse de él, quedando atrapados en su in-
terior: conocemos ejemplos de dinámicas similares en 
Baelo Claudia (topo dentro de un ánfora y una culebra 
en una pileta del Conjunto Industrial XII).

Este hallazgo arqueológico de Rota es relevante 
también por su temprana cronología, pues denota la 
elaboración de salsas de pescado del tipo garum con 

clupeidos en Gades desde al menos el s. I d.C.; ponien-
do por ello en cuestión los modelos de explotación pis-
cícola que han propuesto unas fases iniciales centradas 
en la pesca de los grandes migradores (atunes) en épo-
ca republicana, cuya notable presión pesquera habría 
dado paso en época altoimperial a capturas de otros ta-
xones de mediano tamaño (caballas y similares); que a 
su vez se transformaron en sardinas y boquerones en la 
Antigüedad Tardía. Los citados hallazgos de El Olivillo 
y muchos otros -Pompeya, Fos, Augusta Emerita…-, a 
los que se suma ahora esta cetaria de Rota, la primera 
en la cual se constatan pastas piscícolas elaboradas con 
clupeidos y engráulidos en fechas tan tempranas (s. I 
d.C.), permiten cuestionarlo, y valorar la multiplicidad 
de estrategias en la explotación de recursos pesqueros 
por partes de las comunidades hispanorromanas.

Desde un punto de vista histórico-arqueológico, 
este hallazgo es relevante por varios motivos. Primero 
porque constituye la primera fábrica conservera loca-
lizada en Rota, evidenciando además la existencia de 
este tipo de yacimientos conserveros en la orla litoral 
de la bahía gaditana, pues hasta ahora solo se conocían 
factorías conserveras romanas en el Cádiz insular y en 
el Coto de la Isleta (Expósito, 2007). Resulta sorpresi-
vo el abandono tan temprano de estas instalaciones ha-
liéuticas en época julio-claudia o flavia, conscientes de 
que el s. I d.C. constituye el epicentro del floruit de las 
pesquerías hispanorromanas (Étienne y Mayet, 2002). 
Un paralelo cercano lo constituye la factoría pesquera 
de la Plaza de la Encarnación de Hispalis, abandonada 
entre el 70-120 d.C., y en la cual la sardina, con el 35%, 
también jugaba un papel importante en las conservas 
(Amores et alii, 2007). En el futuro habrá que rastrear 
las causas de esta precoz amortización, que pudieron 
haber sido ser múltiples, tanto naturales (¿evento ma-
rino de alta energía?) como antrópicas (cambios en la 
fisonomía o propiedad del asentamiento). No olvide-
mos que en muchas fábricas gaditanas, como en Baelo 
o en Traducta, se ha demostrado que la colmatación o 
abandono de cubetas responde no al cese o a momentos 
de crisis en el “fishy business”, sino a remodelaciones 
internas de las cetariae. Se impone, por tanto, la pru-
dencia, ante la necesidad de disponer de más informa-
ción para poder decantarnos al respecto, incluyendo es-
tudios geoarqueológicos de la secuencia sedimentaria 
de colmatación.
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