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Jaime Molina Vidal
universiDaD De alicante

El Portus Ilicitanus surge a partir de la fundación de la Colonia Iulia Ilici Augusta como su principal extensión mercantil, auténtica 
puerta comercial y cultural de la región hacia el Mediterráneo. Después del abandono del fortín ibérico de Picola de clara voca-
ción empórica, las excavaciones arqueológicas han documentado en esta área un hiatus que remarca la dependencia económica 
y jurídica respecto a Ilici. El Polígono Urbano de Salinas en el que hallamos la cetaria bajoimperial de Picola y algunas de las más 
completas series estratigráfi cas del Portus Ilicitanus se ha confi gurado, por tanto, como uno de los principales indicadores del 
ritmo económico, no sólo del portus, sino de la propia colonia (Molina Vidal, 2005). 

Han sido numerosas las intervenciones en los niveles romanos de Picola complicando su interpretación, pero a partir de las 
excavaciones practicadas por la Universidad de Alicante y el Museo del Mar entre 1997 y 2007 se ha podido construir una 
serie estratigráfi ca completa del Portus Ilicitanus: 

- Fase Ibérica: engloba al conjunto de estructuras relacionadas con el poblado fortifi cado ibérico de Picola (450 y 330 
a.C.) (Badie et alii, 2000)

- Fase I: presenta estructuras correspondientes al inicio de las actividades del Portus Ilicitanus, que se extienden entre la 
fundación de la colonia de Ilici y fi nales del siglo I- principios de II d.C.

- Fase II: estructuras claramente diferenciadas por su orientación y organización de espacios que ocuparían un arco 
cronológico comprendido entre los siglo II y III d.C.

- Fase III: niveles de abandono ilustrados por la aparición de enterramientos algunos de ellos claramente datables a 
mediados del siglo IV d.C.

- Fase IV: reestructuración del conjunto con la construcción de la cetaria, o factoría de salazones, construida en la se-
gunda mitad del siglo IV d.C. y que permaneció  en funcionamiento hasta mediados del siglo V d.C.  Esta estructura pro-
ductiva presenta dos fases constructivas diferenciadas, como puede observarse en los niveles de uso del patio central:

- IVa: construcción del conjunto productivo (2ª 1/2 del siglo IV) .
- IVb: se detecta una elevación de los niveles de uso y una remodelación y ampliación de las dependencias productivas 

(primer 1/3 s. V).

- Fase V: aparición de grandes basureros y amortización de estructuras (2ª ½ s. V-VI)

En este trabajo presentamos tan solo los niveles relacionados con la cetaria, o factoría de salazones, un complejo que llegó a 
alcanzar los 1.400 m2, con dos áreas funcionales bien diferenciadas: la zona productiva y la de comercialización. Muy probable-
mente se dedicó a la producción de garum, preferentemente para la exportación tras ser envasado en ánforas Almagro 51c, 
uno de los tipos más abundantes del entorno ilicitano y alicantino de esta época. Las distintas partes de la cetaria se pueden 
interpretar a partir de los datos disponibles, a pesar de que todavía existen niveles y estructuras por excavar.
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

Tan sólo detectamos una estancia pavimentada con mosaico 
presentando un grado de suntuosidad extraño en el resto del 
conjunto (A19). Este mosaico, del que sólo se conservan in situ 
escasos restos del marco, presenta decoración geométrica po-
lícroma a base de cenefas enlazando nudos de Salomón y otras 
fi guras, y se relaciona claramente con mosaicos semejantes del 
entorno, como los de El Palmeral. Extraído en la década de los 
setenta y depositados en el Museo Arqueológico Provincial, ac-
tualmente se encuentra en el Museo del Mar de Santa Pola. La 
forma cuadrada de la estancia, su ubicación periférica respecto 
al conjunto y la suntuosidad de su pavimento podrían apuntar 
a una función diferenciada de este ambiente, posiblemente re-
lacionado con la venta del producto.

EL ÁREA PRODUCTIVA

Ocupa la mayor parte de la superfi cie construida y se articula 
en torno a una serie espacios cuya utilidad podemos hipotizar:

- Patio o sala al abierto para despiece y limpieza 
del pescado (6,15 x 4,2 m.)  con pavimento de opus signinum 
y un potente desagüe. En esta estancia apareció una gran piedra 
con calibres de plomo que se interpretó como una pesa. 

- Cisterna doble de agua potable en el lado oriental del 
conjunto productivo (12,10 x 6,10 m.) con dos pilares centra-
les en cada mitad para sostener la cubierta del depósito. 

- Pórtico meridional. En la parte meridional se ha podi-
do identifi car una gran fachada porticada que contiene tres 
estructuras cuadrangulares.

- Horno para reducir y concentrar el garum. Se 
trata de una estructura, de 10,5 por 4,3 m., situada a 35 
metros al sur del cuerpo central de la cetaria, compuesta 
por tres partes: en el centro el ambiente de cocción (2,2 
x 1,45 m.) dotado de hypocaustum, sustentado por 12 pila-
res de ladrillo de 0,7 m. de altura que forman la suspensura; 
una cámara de combustión secundaria al NW, y una sala 
adyacente (3 x 4,5 m.) pavimentada con opus signinum. Me-
diante el calentamiento artifi cial se aceleraría el proceso de 
fabricación de las ricas salsas de pescado. En cualquier caso, 
también se podría apuntar la posibilidad de que se diera un 
uso compartido para la producción de sal, necesaria para 
preparar las conservas de pescado.  

- Balsas de decantación. El principal elemento identifi -
cativo de la cetaria es la aparición de dos conjuntos de balsas 
de decantación dispuestas en torno a un patio al que estarían 
abiertos para permitir la ventilación. El hallazgo de abundantes 
espinas de pescado en el fondo de estos depósitos ha sido el 
principal argumento para postular su relación con la produc-
ción de garum. Tras un somero proceso de selección, limpieza y 
manipulación para hacer la salsa, el producto resultante se co-
locaba en este tipo  de depósitos para que fermentase y decan-
tara. El análisis de material ictiofaunístico de las excavaciones 
de 1987 realizado por E. Roselló Izquierdo (1989) mostró la 
prevalencia de pescado de pequeño tamaño (salmonete, boga, 
sardina, boquerón, castañola, jurel y chucla) lo que apunta a una 
fabricación preferente de garum. 

Aparecen dos conjuntos de balsas excavadas en el terre-
no y construidas contra tierra con muros de mampostería 
ordinaria, con un primer revestimiento de mortero ligero 

Fases del conjunto arqueológico de 
Picola-Polígono Urbano de Salinas.
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en el que aparecen abundantes restos de ceniza con el fi n 
de potenciar su impermeabilización, que se completa con 
dos capas de opus signinum hidráulico y molduras de media 
caña sellando las juntas:

- Conjunto occidental al este del patio, constituido por 
tres depósitos rectangulares de 3 m. x 1,6/2 m. aprox. y 
un cuarto depósito de similares dimensiones pero divi-
dido por un muro que lo transforma en dos depósitos 
cuadrados de 1,7 m. de lado aprox.

- Conjunto sudoccidental de balsas que presenta cinco 
depósitos (A1, 2, 3, 5 y 6) vinculadas a la última fase 
de ocupación del yacimiento (fase IVb). Presenta cuatro 
depósitos cuadrados de 2/2,5 m. de lado y 1,8 m. aprox. 
de profundidad, y otro depósito rectangular (Amb. 6: 
5,10 x 1,42 m., 7,24 m2),  casi superfi cial, probablemente 
vinculado a los trabajos auxiliares y de preparación de 
las salsas

- Aparece una tercera balsa aislada situada al oeste del 
segundo conjunto de depósitos de decantación  (1,4 m. 
de lado) revestida de opus signinum. 

La producción de garum se completaría en el patio, junto a 
las balsas de decantación, lugar en el que hemos realizado 
un descubrimiento extremadamente interesante. En el nivel 
de uso de la fase IVa hemos encontrado los restos fragmen-
tados de un ánfora Almagro 51c (s.III-1/2 V), con abundantes 
restos derramados de espinas de pescado relacionables con 
la producción de garum, que probaría la utilización en la 
cetaria de Picola de estas ánforas para su comercialización. 

La factoría de salazones presenta dos fases diferenciadas 
(IVa y IVb). La primera presenta una datación fundacional 
cercana a la segunda mitad del siglo IV d.C. (moneda AE 4 de 
Constancio II de Arelate (353-355 d.C.) (Frías– Llidó, 2005, 
nº 32) en la fosa de fundación del muro UE 64 (UE 396, Amb. 
8= B), en la zona del pórtico meridional; un follis de Siscia de 

época de Constantino I (334-335 d.C.) (Frías– Llidó, 2005, 
nº25) aparece en la preparación del mosaico del ambiente 
19, o restos de ánfora Almagro 51C (siglo III- 1/2 V d.C.), y 
un fragmento de ánfora del tipo Keay XXV o XXVII del siglo  
IV d.C. aparecen en niveles fundacionales de la cetaria. Una 
ulterior ampliación de la factoría de salazones se documen-
ta a inicios del siglo V d.C. (fase IVb), con niveles de uso 0,50 
m. más elevados. 

Finalmente, el abandono de la factoría podría datarse a me-
diados del siglo V d.C., a partir del análisis de la serie estrati-
gráfi ca y los materiales hallados en los niveles de abandono 
de las balsas de decantación del sector meridional del pa-
tio, entre los que contamos con cerámicas claras africanas 
ARS con decoración estampada de círculos concéntricos 
del estilo Hayes A, de la segunda mitad del siglo IV d.C.; un 
fragmento de fondo cerámico con decoración estampada 
de tipo geométrico (rejilla de forma cuadrada con líneas 
verticales y horizontales), de los estilos A (ii)-(iii) de Hayes, 
datada entre el 380-440/450 d.C., y un ánfora hallada en ni-
veles altamente  fi ables tipo Keay 35B de mediados del siglo 
V d.C. y todo el siglo VI d.C.

En conclusión, la factoría de salazones se construiría en la 
segunda mitad del siglo IV d.C., formando un primer com-
plejo productivo con una capacidad de trabajo circunscrita 
al conjunto de balsas oriental. En torno a fi nales del siglo 
IV o principios del V d.C. la cetaria se amplía añadiendo un 
nuevo conjunto de balsas y abriendo la fachada meridional 
porticada. Su utilización se prolongaría hasta al menos me-
diados del siglo V, coincidiendo con la aparición de grandes 
vertederos datables a partir de mediados del s. V d.C., (cerá-
micas claras africanas Hayes 34, 39, 73, 76, 80A, 81A; vidrios 
del siglo V tipo Isings 96, 115, o  Isingns 109-111 y 116c de 
la segunda mitad del siglo V d.C., o un minimus del siglo V) 
marcando el declive de la factoría, aunque manteniéndose 
actividad indeterminada en el entorno del yacimiento hasta 
el siglo VI d.C.

Ánfora Almagro 51c con restos 
óseos de pescado en fase con 
la cetaria.


