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PUNIC AMPHORA BUILDING PROJECT1 

 
 

ANTONIO M. SÁEZ ROMERO2, TATIANA THEODOROPOULOU3, 
RICARDO BELIZÓN ARAGÓN4

RESUMEN 
 
Entre los años 1977 y 1979 se excavó en el centro de la antigua ciudad de Corinto un pequeño 
edificio que rápidamente generó una destacada atención dada la escasez de vestigios de la trama 
urbana del siglo V a.C., pero sobre todo por la abundancia en sus contextos de ánforas púnicas 
occidentales vinculadas a la importación de significativas cantidades de salazones de pescado desde 
el otro extremo del mundo mediterráneo. La publicación de los informes preliminares y de algunos 
trabajos puntuales despertó grandes expectativas, dado que se trataba de un contexto cerrado que 
respaldaba la información transmitida por diversas fuentes literarias griegas y de que los restos de 
peces presentaban un estado de conservación excepcional. Sin embargo, la memoria completa de las 
excavaciones nunca fue publicada y la mayor parte de los datos han quedado inéditos. Pese a ello, el 
uso del Punic Amphora Building como referencia ha sido constante en las últimas décadas en la 
literatura científica dedicada al estudio de la pesca y el comercio marítimo en la Antigüedad, en 
paralelo al progreso de las investigaciones sobre los alfares o saladeros occidentales productores de 
las ánforas y conservas púnicas. Se dan a conocer ahora los primeros resultados y principales líneas 
de acción del proyecto hispano-americano que desde 2014 trabaja sobre los restos de este 
importante yacimiento, así como algunas reflexiones sobre las conexiones entre el mundo griego 
clásico y los púnicos del área del Estrecho de Gibraltar. 

 

1 Las actividades correspondientes al año 2016 fueron cofinanciadas por la American School of Classical Studies at 
Athens (ASCSA), a través de la concesión de la H. S. Robinson Corinth Research Fellowship, y por el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Sevilla gracias a una ayuda de movilidad internacional. En el caso de las actividades 
de 2017-2019 la financiación ha estado a cargo de esta misma institución (USE) mediante la concesión de diversas 
ayudas para movilidad internacional y una subvención adicional del programa “Acciones Especiales” de su VI Plan 
Propio de Investigación (2017). Los análisis arqueométricos de las ánforas púnicas que se encuentran en curso de 
realización en el Fitch Laboratory de la British School at Athens han sido financiados por la ASCSA. Debemos 
agradecer además el apoyo y soporte logístico suministrado desde el inicio del proyecto por C.K. Williams y el personal 
del yacimiento, en especial la Dra. I. Tzonou y el prof. Dr. Ch. Pfaff. 

2 Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla. asaez1@us.es  
3 Equipe de Protohistoire Égéenne, Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn UMR 7041). tatheod@hotmail.com  
4 ARQ-TECH. rbelizon13@gmail.com
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PALABRAS CLAVE 
 
Salazón, Comercio marítimo, Gadir, Grecia clásica, Contacto cultural, Arqueología marítima. 
 
ABSTRACT 
 
A small building was excavated in the center of the ancient city of Corinth between 1977 and 1979. 
The discovery quickly generated a remarkable attention given the scarcity of vestiges of the 5th 
century BC urban plan, but also (and above all) because of the abundance in those contexts of 
western Punic amphorae linked to the importation of salted fish from the periphery of the 
Mediterranean world. The publication of the preliminary reports and some specific works aroused 
great expectations, given that it was a “closed context” that supported the information transmitted 
by various Greek literary sources and that the remains of fish were in an exceptional state of 
conservation. However, the final excavation report was never published and most of the data has 
remained unpublished. In any case, the Punic Amphora Building has been regularly used along the 
last decades as a key reference in the scientific literature devoted to the study of fishing and 
maritime trade in Antiquity, at the same time that the investigations on the western Punic amphora 
workshops or fish-processing sites took a step forward. This paper summarizes the first results and 
main lines of action of the Spanish-American project that since 2014 works on the remains of this 
Corinthian building, as well as some reflections on the connections between the classical Greek 
World and the Punic communities of the Strait of Gibraltar area. 
 
KEY WORDS 
 
Fish-processing, Maritime trade, Gadir, Classical Greece, Cultural contacts, Maritime Archaeology. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. HISTORIOGRAFÍA Y ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 
 
El Punic Amphora Building de Corinto ocupa un lugar preeminente en la historiografía especializada 

en el estudio del comercio en el Mediterráneo en la Antigüedad, y en especial entre la bibliografía 
específica sobre la distribución y el consumo de larga distancia de pescado salado o conservas piscícolas en 
época prerromana. Se trata de una de las primeras y más explícitas evidencias encontradas en Grecia de las 
conexiones comerciales entre Occidente y el Mediterráneo oriental en la época clásica, ofreciendo un apoyo 
arqueológico a las menciones de las “salazones de Gadir” en diversas fuentes griegas de la época clásica 
(López Castro 1997; García y Ferrer 2012). Al mismo tiempo ha representado desde su descubrimiento un 
hito historiográfico fundamental para el estudio de la producción y distribución púnica occidental de 
subproductos de pescado, al ser uno de los principales estímulos externos iniciales de esta línea de 
investigación en el occidente mediterráneo: tomando como referencia estos hallazgos corintios de finales 
de la década de los setenta ha ido cobrando peso hasta colocarse en el ámbito gaditano y de la región del 
Estrecho de Gibraltar entre sus puntas de lanza para la caracterización de la economía regional de la II 
Edad del Hierro (una perspectiva historiográfica más completa en Sáez Romero 2010 y 2011a).  

 
En consecuencia, teniendo en cuenta estos vínculos entre los extremos del Mediterráneo clásico 

generados en torno a las salazones (Fig. 1), y considerando los notables avances en esta materia en los 
últimos años en los centros fenicios del área del Estrecho (Sáez Romero 2014; Moya 2016, entre otros), era 
inevitable plantear un nuevo proyecto que reactivase la investigación sobre el Punic Amphora Building (en 
adelante, PAB), cuya publicación había quedado limitada a diversos avances preliminares sobre las 
excavaciones (Williams 1978, 1979 y 1980) o trabajos que trataban de forma más o menos colateral su 
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problemática (Williams 1995; Zimmerman-Munn 2003) y terminase de perfilar aspectos esenciales de su 
secuencia de uso, de la cronología de fundación o abandono, de las especies de pescado consumidas y sobre 
todo la procedencia concreta de las ánforas púnicas occidentales documentadas en sus contextos. Desde el 
año 2014 un equipo hispano-americano trabaja en esta dirección desde una perspectiva interdisciplinar, 
con el objetivo de dar lugar a una publicación definitiva de las excavaciones y conectar y cruzar los datos 
obtenidos en Corinto y en algunas de las principales ciudades púnicas de Occidente. 

 
El edificio se sitúa en un punto central de Corinto, una de las ciudades-estado más importantes de la 

Grecia clásica y un potente centro comercial y artesanal ya desde el periodo arcaico (siglos VII-VI a.C.). La 
ubicación geoestratégica de la urbe, conectando el Peloponeso con el Ática, resulta crucial para explicar su 
importancia como centro mercantil y en buena medida para justificar la existencia del propio PAB entre 
sus muros. El floreciente comercio de exportación de Corinto (aceite, perfumes, vinos, etc.) se atestigua a 
través de la presencia de cerámicas (vajillas de mesa) y ánforas de transporte corintias en casi todo el 
Mediterráneo desde la fase arcaica (Koehler 1978), mientras que los envases de transporte importados que 
se encuentran en Corinto sugieren la entrada regular de los productos prevenientes del Mediterráneo 

Fig. 1. Mapa general del Mediterráneo clásico con la ubicación de las principales ciudades citadas (base cartográfica 
tomada de pelagios.org); en recuadros, localización del Punic Amphora Building en el marco de la ciudad e istmo de 
Corinto (Pettegrew 2016), y principales urbes portuarias de la región del Estrecho de Gibraltar citadas en el texto.  
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Central y Occidental (tanto púnicos como griegos e itálicos) a lo largo del I milenio a.C. Así, se ha 
destacado tradicionalmente el papel de la ciudad como un nodo de mercado principal que habría enlazado 
las áreas citadas con la Grecia continental y el Egeo (incluyendo a la propia Atenas entre sus destinatarios 
finales; Lawall 2006). La construcción en el siglo VI a.C. de una vía pavimentada para que los barcos 
cruzasen el istmo facilitó el paso de buques y mercancías desde el Adriático hasta el Mar Egeo y muy 
probablemente potenció esta importancia como puerto y nodo de conexión de las principales rutas 
marítimas Oriente-Occidente (Pettegrew 2016). La creación y desarrollo del PAB se comprende sin 
dificultad en una urbe orientada hacia las actividades marítimas y que tenía en el comercio una de sus 
señas de identidad, ejemplificando el edificio (datado en el siglo V a.C.) uno de los periodos más 
florecientes de estas actividades y de las relaciones establecidas con el mundo púnico. 

 
Las excavaciones llevadas a cabo en la década de los setenta por la American School of Classical 

Studies at Athens (en adelante, ASCSA) y dirigidas por C. K. Williams II en el área de la Stoa Sur 
desenterraron los primeros vestigios del PAB en la campaña de 1977, prologándose su excavación en los 
años 1978 y 1979 (quedando aún pendiente la exploración de parte de las estancias meridionales). El 
edificio, estratégicamente ubicado en la intersección de dos vías principales, se encontraba integrado en 
una manzana de la parte central de la ciudad, rodeado por tres de sus lados por calles que contaban con 
sistemas de drenaje. Sus estructuras pudieron ser sólo parcialmente examinadas dado que las 
construcciones de época romana y medieval (fosas y cimentaciones diversas) que se le superponían habían 
dañado o eliminado algunos segmentos de la zona norte y central del edificio, incidiendo especialmente en 
las Estancias 3 y 5 (Williams 1978, 1979 y 1980). La presencia de material anfórico púnico fue puesta de 
relieve como particularidad fundamental de estos contextos desde el inicio, confirmando las sospechas 
que en campañas precedentes habían despertado otros contextos como el “amphora pit” excavado en el 
año 1975 en las cercanías (Williams y Fisher 1976: 104-107), una suerte de zanja sellada a mediados del 
siglo V a.C. en el cual al menos dos ejemplares casi completos de ánforas púnicas T-11213 fueron 
amortizadas. 

 
En cualquier caso, las excavaciones de 1977-1979 aportaron datos suficientes para ofrecer una 

aproximación a la secuencia de construcción, uso y amortización de la estructura, dejando entrever la 
existencia de fases de reforma y proporcionando detalles valiosos sobre la funcionalidad de los diversos 
espacios identificados (Fig. 2). Sobre construcciones de época protocorintia y arcaica se edificó un edificio 
de planta irregular que debió adaptarse probablemente al trazado preexistente de las calles y edificios 
colindantes, colocándose en una ubicación estratégica en el cruce de caminos que conducía desde el templo 
de Apolo y la fuente de Peirene a Acrocorinto. Estas calles rodeaban la estructura por el norte, este y sur, 
contando todas estas vías con un suelo de ripio pétreo y una canalización de desagüe central, existiendo 
únicamente indicios de otros edificios coetáneos que se ciñesen a este plan urbanístico al norte (el resto de 
las áreas periféricas quedaron sin excavar al finalizar las campañas de 1978-1979). Esta calle al norte es la 
única además que permite enlazar este sector con el llamado Pentagonal Building y otros hallazgos de 
ánforas púnicas de mediados del siglo V a.C. localizados en la citada amphora pit que amortizaba un pozo 
arcaico y una tumba de época geométrica excavados en la campaña de 1975 (Williams y Fisher 1976: 99-
108). El PAB contaba con una morfología general tendente a rectangular (levemente pentagonal si 
consideramos únicamente los muros externos) identificable con un espacio dotado de diversas 
habitaciones distribuidas radialmente alrededor de un patio central. La parte norte de este espacio central 
habría estado porticada dando lugar a un porche semiabierto sustentado por pilares rectangulares, y habría 
estado separado de la zona no techada por un murete o vallado, según se infiere de los restos de 
cimentaciones someras localizadas en esta área. Al menos una parte de las naves que circundan el patio 
habrían tenido dos alturas, tal y como sugiere la escalera documentada adosada a la crujía occidental, 
siendo probable que al final de la vida del edificio todo su perímetro contase con una segunda planta, quizá 
reservada como vivienda de los propietarios o zona de almacenaje.  
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En la planta baja, en la confluencia entre el porche y la escalera se localizan dos pequeños espacios 
(Estancias 1 y 2) identificadas como áreas de servicio, anexas a su vez a un hogar o cocina localizado en el 
extremo oeste del porche, donde se reutilizaron tégulas de factura corintia como losas para dar lugar a un 
sólido suelo de trabajo. Tanto este espacio como el resto del patio central fueron repavimentados en varias 
ocasiones (hasta tres suelos superpuestos) con una argamasa de cal y ripios pétreos, utilizando como base 

Fig. 2. Planos de la evolución urbana de la zona central de Corinto hacia mediados del siglo V a.C. (en recuadro) y del 
Punic Amphora Building tras la campaña de 1978 (a partir de Williams 1978 y 1979); abajo, propuesta de recreación 
tridimensional del edificio desarrollada en el ámbito del proyecto (R. Belizón, ARQ-TECH).
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de preparación miles de fragmentos de cerámicas troceadas. Estas repavimentaciones dieron lugar a la 
formación de uno de los depósitos más importantes del edificio, debido a la abundancia de ánforas púnicas 
y cerámicas griegas identificadas entre dichos fragmentos, asociadas a restos de pescado, y superpuestos a 
los niveles de amortización de las edificaciones previas y a la roca base. El resto de las estancias se dispuso 
radialmente en torno al patio/porche, teniendo acceso directo desde el mismo, pero quedando 
probablemente desconectadas entre sí. En estos espacios sería quizá donde se desarrollarían 
habitualmente las funciones comerciales a las que el PAB estuvo dedicado durante gran parte de su vida 
activa. Desafortunadamente sobre las estancias de la planta superior no fue posible aportar apenas datos 
debido a las ya citadas afecciones derivadas del uso del solar en fases sucesivas de la vida de la ciudad, 
aunque la recuperación de materiales en los niveles de derrumbe identificados permite al menos confirmar 
el uso de techumbres de tégulas para las naves principales y el porche. 

 
Las primeras campañas permitieron a su excavador identificar dos fases en la vida del edificio 

aparentemente consecutivas y relacionadas con un mismo propietario (Williams 1979: 107-118; 1980: 108-
111): la primera etapa, en teoría correspondiente a un establecimiento sencillo con indicios de actividades 
comerciales pero compaginadas con un uso habitacional, que se habría desarrollado desde c. 480-460 a.C.; 
y un segundo momento sucesivo, en el cual el edificio se reforma convirtiéndose en sede de un próspero 
negocio dedicado a la comercialización de productos como las salazones y el vino, sin que hayan podido 
definirse con la deseable certeza las modificaciones físicas vinculadas a esta transformación (inicialmente, 
la adición al norte de las estancias 3-4). Esta segunda fase está representada en la estratigrafía del 
patio/porche por dos estratos de suelos superpuestos, y se habría desarrollado hasta el abandono del 
edificio. En este momento de uso comercial las habitaciones tendrían suelos de tierra apisonada simples, 
siendo quizá la estratigrafía de la habitación 4 la más significativa, al documentarse sobre esta superficie 
abundantes restos de pescado (segmentos de piel escamosa de túnidos y restos de doradas, así como 
algunas ánforas y vajilla de mesa ática y corintia; Williams 1979: 111-114).  

 
El final de la vida del PAB parece vincularse también a la calle situada al norte y al edificio contiguo, 

parcialmente excavado en la campaña de 1979, y en el cual se documentaron trazas de una ruina súbita no 
planificada y evidencias parciales de incendio que se vincularon a un terremoto acaecido hacia 420 a.C. 
(Tucídides, V, 50, 5; Williams 1980: 110-111, nota 5). En el caso concreto del PAB, en principio se propuso 
un final igualmente abrupto pero vinculado por sus excavadores al cierre de las rutas marítimas debido al 
bloqueo naval ateniense impuesto en el Golfo de Corinto y las principales rutas de conexión con el 
Mediterráneo desde el inicio de las Guerras del Peloponeso (431-404 a.C.). De este modo, la peligrosidad 
de estas rutas habría hecho inviable la continuidad del abastecimiento de salazones desde Occidente, 
impidiendo su llegada o encareciendo los productos en un contexto de “economía de guerra” que 
probablemente se tradujese en una demanda menguante que llevase al cese del negocio (Williams 1979: 
118), una visión que se ha consolidado en la historiografía posterior sobre el edificio y los contactos con el 
mundo púnico occidental (Zimmerman-Munn 2003). En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que 
la zona sufrió una radical reordenación urbanística en el curso del último cuarto del siglo V a.C., y que los 
solares antes ocupados por el PAB y otros edificios colindantes (excepto un altar ubicado al oeste de la calle 
norte-sur) fueron probablemente allanados y usados como una plaza o espacio abierto. En torno a éste 
rápidamente, incluso antes del final de la centuria, comenzaron a construirse nuevas estructuras como el 
llamado Building V o el “Baño del Centauro” (al oeste), o una manzana completa de edificios adosados 
(Buildings I-IV) situados al este en las proximidades del trazado de la posterior Stoa Sur (Williams 1977: 
40-52, fig. 1). 

 
La publicación de los primeros informes de las excavaciones practicadas en el PAB (Williams 1978, 

1979 y 1980) destacó la función comercial del edificio, activo grosso modo a lo largo del tercio central del 
siglo V a.C., sobre la base de la impresionante concentración de materiales no griegos, principalmente de 
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ánforas de transporte púnicas occidentales (del tipo T-11213) mezcladas con algunas cartaginesas (tipo T-
1451), atribuyendo a estas importaciones aproximadamente un 40% del total de las ánforas registradas. 
Asimismo, se destacó la notable presencia de ánforas de vino griegas de diversas procedencias, y en 
particular las de Quíos o Mende (Koehler 1981), sumando entre éstas y las púnicas más de dos tercios del 
total. La mayoría de ellas fueron documentadas en la zona del patio/porche, pero también en los 
alrededores (como los dos ejemplares de T-11213 encontrados en la campaña de 1975; cfr. Williams y 
Fisher 1976). Todo ello llevó a diversos investigadores a proponer la existencia en el periodo clásico de la 
ciudad de un negocio floreciente centrado posiblemente en la venta de vino y conservas de pescado 
importados (Zimmerman-Munn 1982 y 1983; y una síntesis más reciente de dichas propuestas en Ibid. 
2003).  

 
1.1. UN FAMOSO DESCONOCIDO. UNA PERSPECTIVA OCCIDENTAL DE LOS HALLAZGOS DE CORINTO 

 
La sorprendente abundancia de ánforas púnicas fabricadas en ciudades del occidente mediterráneo 

encontradas en los contextos interiores del edificio, así como su asociación a ánforas vinarias griegas y a 
restos de escamas de atunes (que permiten asegurar el consumo de tárichos, filetes de atún salado de 
diversos tamaños) ha conferido una enorme relevancia historiográfica a estos hallazgos del PAB, tanto en 
oriente como en occidente (Fig. 3). Es por tanto un lugar privilegiado para el análisis del comercio 
internacional del siglo V a.C., y en particular para el estudio de las famosas salazones púnicas del área del 
Estrecho de Gibraltar citadas como “gaditanas” por diversos autores griegos de la época (Hipócrates, 
Eupolis, Antífanes, etc.; López Castro 1997; García y Ferrer 2012). Como se ha puesto de relieve en trabajos 
anteriores (Sáez Romero 2010; 2011a; 2014), los descubrimientos de Corinto se pueden colocar entre los 
revulsivos externos decisivos que alentaron la investigaciones sobre la producción anfórica y conservera 
prerromana en la Bahía de Cádiz y otros puntos costeros de la región extremo-occidental en las décadas de 
los ochenta y noventa, proporcionando por fin un soporte arqueológico a los pasajes literarios, un tipo de 
registro que hasta entonces había sido muy esquivo en las áreas de producción. Se forjó entonces una 
íntima relación Gadir-Corinto que consolidó al PAB como referente inexcusable, pero también como 
referencia cronológica y tipológica, que ha quedado ampliamente reflejada en la bibliografía occidental del 
tramo final del siglo XX (entre otros, Ruiz Gil 1987; Muñoz et alii 1988; De Frutos y Muñoz 1996; García y 
Ferrer 2001) y que ha tenido continuidad hasta la actualidad (Saez y Muñoz 2016, entre otros). Los propios 
avances arqueológicos registrados en la región han ido aminorando la dependencia respecto de los datos 
corintios, y a ellos se han sumado otros muchos puntos en los cuales las ánforas púnicas occidentales del 
siglo V a.C. fueron consumidas en mayor o menor medida (algunos ejemplos paradigmáticos, desde Atenas 
al Atlántico, en Ramon Torres 1995; Lawall 2006; Docter y Bechtold 2013).  

 
Se trata en cualquier caso de uno de los puntos más significativos en el mundo mediterráneo antiguo en 

relación al comercio y consumo de conservas saladas de pescado de origen púnico, y, por tanto, también de 
la interrelación de dos mundos económicos y culturales que habitualmente han sido tratados como 
compartimentos históricos estancos. Su estudio supone además la posibilidad de restablecer un puente 
entre el Oriente y el Extremo Occidente mediterráneo, dos áreas cuyos devenires históricos y económicos 
estuvieron íntimamente ligados en la Época Clásica pero cuyo estudio arqueológico en el último siglo se ha 
desarrollado mayoritariamente de forma independiente. Corinto y la región del Estrecho de Gibraltar 
mantuvieron intensos contactos comerciales durante el siglo V a.C. reflejados en el registro material del 
PAB, claves para la investigación de la industria púnica de la salazón de pescado y el análisis de la 
evolución cultural y económica de la región durante la etapa clásica.  

 
El papel de acicate decisivo para las investigaciones occidentales en la materia puede además 

extenderse a la introducción de nuevas metodologías de estudio, que han contado con un desarrollo mucho 
más tardío en Gadir y otros focos productores púnicos occidentales. En concreto, cabe atribuir a las 
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Fig. 3. Materiales anfóricos inéditos procedentes de diversos contextos del PAB: púnicas occidentales T-11210 (1-3), T-
1451 púnicas centromediterráneas (4), ánforas corintias A (5), “samias” (6), “tipo B o de Korkyra” (7-8), Mende (9-10) y 
quiotas (11) (dibujos de A. Sáez Romero, cortesía de la ASCSA).
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investigaciones en el PAB la realización de un primer ensayo de análisis arqueométrico sobre los envases 
de transporte púnicos occidentales gracias al muestreo realizado poco después de las excavaciones 
(Maniatis et alii 1984), el cual incluyó además a las denominadas “hole-mouth jars” (es decir, las ánforas 
cartaginesas recuperadas en los mismos contextos; Williams 1979: 115-117, fig. 3). Esta primera batería 
arqueométrica permitió proponer la existencia de dos grupos diferentes de pastas cerámicas entre las 
ánforas occidentales (I y II), adecuadas supuestamente para los contenidos más húmedos o secos, y apuntó 
además a la costa atlántica de la actual Marruecos (Kuass) así como ciudades indeterminadas del sur de 
Iberia como principales candidatos para la localización centros de producción (Maniatis et alii 1984).  

 
Evidentemente, estas primeras conclusiones arqueométricas sobre las ánforas púnicas del PAB están 

actualmente necesitadas de una actualización (Fantuzzi et alii e.p.), gracias a las novedades registradas en 
la región del Estrecho en forma de numerosos talleres alfareros, pero es necesario subrayar que se trató del 
primer análisis arqueométrico realizado en este tipo de material occidental y que significó en cierto modo 
una revolución metodológica y un revulsivo para el estudio de las ánforas de transporte púnicas de la 
región del Estrecho. Para evaluar la importancia de esta contribución y de las hipótesis sobre procedencias 
de este trabajo hay que tener en cuenta que en los años setenta el único taller cerámico prerromano 
conocido en toda la región del Estrecho de Gibraltar era del de Kuass (cerca de Lixus, en la fachada 
atlántica del actual Marruecos; Ponsich 1968). No había entonces información disponible en otros puntos 
clave de la región sobre talleres cerámicos o factorías de salazón de pescado, incluida la bahía de Cádiz, un 
panorama radicalmente distinto al actual (una síntesis regional en Sáez Romero 2011b). 

 
En indisoluble conexión con estas aportaciones, desde una perspectiva historiográfica occidental otro 

activo de inestimable valor aportado por las excavaciones del PAB ha sido sin duda la información relativa 
a los restos de pescado asociados a las ánforas, y la realización de los primeros diagnósticos científicos 
arqueo-ictiológicos que identificaron la presencia de túnidos y otras especies menores. Desde los primeros 
informes preliminares publicados se destacó la asociación de ánforas púnicas supuestamente dedicadas al 
transporte de salazón con abundantes restos de escamas y espinas de peces, documentados principalmente 
dispersos junto con los fragmentos de ánforas púnicas en el patio o en la habitación 4 (Williams 1979: 117-
118). En el patio las ánforas probablemente se habían fragmentado intencionadamente para sacar su 
contenido y finalmente habrían sido descartadas y cubiertas con cal y ripios pétreos para formar niveles de 
pavimentación superpuestos, mientras que sobre el suelo del espacio 4 se documentaron restos de packs 
de escamas que denotaban su consumo en los últimos momentos de vida del edificio.  

 
El estado de conservación de estos restos de peces era excepcional, y entre ellos se pudieron 

documentar elementos no conservados en ningún otro yacimiento mediterráneo, caso de fragmentos de 
piel y escamas de grandes atunes que informaban acerca del tamaño del corte de los trozos salados en el 
interior de las ánforas (si bien es cierto que no se han facilitado imágenes y detalles concretos de estos 
descubrimientos hasta las breves notas aportadas en Zimmerman-Munn 2003). El carácter decisivo de 
estos hallazgos en relación a las investigaciones llevadas a cabo en el otro extremo del Mediterráneo, en los 
centros productores de las salazones, puede mensurarse si tomamos en consideración que hasta fechas 
recientes el hallazgo de los túnidos mencionados por las fuentes literarias era muy infrecuente en los 
saladeros púnicos occidentales, hasta tal punto que se llegó a dudar sobre la veracidad de las alusiones 
clásicas a que dicha especie hubiese constituido la materia prima principal usada en Gadir y otras ciudades 
costeras de la región (Morales 1993, quien tituló su trabajo explícitamente Where are the tunas?). Los 
hallazgos del PAB, en paralelo a un mayor número de estudios arqueofaunísticos en la bahía en las décadas 
posteriores han reconducido la situación en dirección opuesta, situando a los atunes como una de las 
especies más frecuentes en los centros artesanales de la época clásica (ejemplos en Lozano 2007; Bernal et 

alii 2014). 
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En definitiva, del repaso de la trayectoria de este afamado yacimiento se desprende que su relevancia 
historiográfica y las altas expectativas puestas en la potencialidad de su registro como vía de resolución de 
debates importantes ha quedado limitada por la ausencia de una memoria definitiva y completa de las 
excavaciones y de una renovación de los enfoques analíticos aplicados a la estratigrafía y los materiales 
clave. Después de varias décadas del inicio de las excavaciones en el PAB hasta el momento apenas se ha 
proporcionado sólo una visión general de la secuencia de construcción-uso-abandono, de los materiales y 
de su papel en la ciudad griega clásica, así como algunas hipótesis sobre el significado histórico de la 
excepcional cantidad de material púnico en la ciudad (Zimmerman-Munn 2003). Como se ha destacado a 
lo largo del apartado, tanto desde el lejano Occidente como desde la propia urbe corintia no ha pasado 
desapercibido este hecho en los últimos años, lo que ha motivado la reactivación de las investigaciones con 
el fin de exprimir al máximo el inagotable caudal de datos inéditos del PAB aplicando los datos más 
recientes procedentes de los yacimientos de la región del Estrecho de Gibraltar y las nuevas herramientas 
de análisis (arqueométricas, digitales, etc.) desarrolladas y optimizadas en las últimas décadas.  

 
 

2. EL PUNIC AMPHORA PROJECT. ACTIVIDADES COMPLETADAS Y RESULTADOS 
PRELIMINARES (2014-2018) 
 
 Considerando del interés de retomar la investigación sobre el yacimiento, durante los años 2014-2018 

se han llevado a cabo sucesivas estancias breves y campañas de trabajo con el objetivo esencial de sentar 
las bases de un proyecto que permitiese completar el estudio del edificio, sus contextos materiales y del 
sector urbano en el cual se emplazaba. En las primeras estancias en la ASCSA (2014-2015) se llevó a cabo 
una revisión de los materiales centrada en las ánforas púnicas (A. Sáez Romero, entonces investigador 
postdoctoral en la Universidad de Cádiz) y los restos de pescado (T. Theodoropoulou, entonces 
investigadora postdoctoral en el Malcom H. Wiener Laboratory), dando lugar a la presentación de unos 
primeros resultados en diversos foros y también permitiendo regularizar institucionalmente la actividad 
mediante un proyecto más sistemático de estudio que ha desarrollado campañas de estudio entre los 
veranos de 2016 y 2018 cofinanciadas por la ASCSA y la Universidad de Sevilla (con la participación de un 
grupo de estudiantes, doctorandos e investigadores externos mucho más amplio).  

 
Las conclusiones preliminares obtenidas durante los trabajos desarrollados en las campañas de 2014-

2015 con respecto al análisis de los restos de pescado y las ánforas púnicas occidentales fueron presentadas 
en forma de avance en la ponencia “From beyond the Pillars of Heracles to the East: a fresh look at the 

salted fish remains and transport amphoras from the Punic Amphora Building at Corinth (Greece)”, 
impartida en el congreso internacional «Fishing through time. Archaeoichthyology, biodiversity, ecology 
and human impact on aquatic environments», celebrado del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2015 en 
Lisboa, en el marco de la 18ª reunión de la ICAZ – Fish Remains Working Group. Asimismo, otra 
comunicación más centrada en el examen de las implicaciones comerciales e históricas y de los propios 
envases anfóricos fue presentada en el congreso «Roman Amphora Contents International Interactive 
Conference (RACIIC) Reflecting on Maritime Trade in foodstuffs in Antiquity», celebrado en Cádiz entre 
los días 5 y 7 de Octubre de 2015, estando las actas de ambos encuentros aún en curso de publicación (Sáez 
y Theodoropoulou, e.p.). 

 
Desde 2016 los objetivos principales del proyecto han girado en torno a completar el análisis de los 

contextos del PAB, para lo que se ha trabajado en reunir la documentación dispersa e incompleta sobre las 
excavaciones de la ASCSA desarrolladas en ese sector del yacimiento entre 1975 y 1979. Con ello se 
pretende concluir el estudio estratigráfico y arquitectónico y el de materiales arqueológicos y los restos de 
fauna procedentes de dichas campañas, implementando estudios tipológicos y arqueométricos sobre los 
mismos, generando una “memoria de excavaciones” definitiva que responda a las necesidades y 
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expectativas de la Arqueología actual. De forma subsidiaria a lo anterior, un segundo objetivo del proyecto 
es la evaluación del yacimiento con fines de divulgación y musealización, estableciendo una colaboración 
constante con el museo del yacimiento de Corinto y aplicando para ello los resultados de los trabajos de 
digitalización de objetos y estructuras (modelos tridimensionales, planimetrías, recreaciones, etc.). 
Finalmente, a más largo plazo se plantea la posibilidad de completar la excavación de la parte del edificio 
no intervenida en 1977-1979 en futuras campañas de campo, con las cuales arrojar luz sobre las áreas del 
edificio menos conocidas y ayudando a precisar cuestiones diversas relativas a su secuencia estratigráfica, 
proceso constructivo, muestreos microestratigráficos o polínicos, etc. 

 
En las sucesivas campañas desarrolladas entre 2016-2018, se ha procesado una ingente cantidad de 

materiales, esencialmente cerámicos, y se ha indagado a fondo en la documentación original de las 
excavaciones archivada en la sede corintia de la ASCSA (diarios, fotografías, inventarios). Respecto a los 
materiales, se ha completado la documentación gráfica de más de 3.600 ítems procedentes de diversos 
contextos del PAB (unas 120 cajas), así como la generación de documentación fotogramétrica de una parte 
significativa de estos materiales, en especial ánforas púnicas y griegas (con el objetivo de generar modelos 
3D de todas las que conservasen suficiente volumen). La ictiofauna ha sido también objeto de una 
documentación gráfica exhaustiva, dada la excepcionalidad de estos documentos, permitiendo este trabajo 
descubrir nuevos restos inéditos de fauna marina o cutmarks en espinas y escamas que harán posible 
investigar los procesos de despiece y corte de los filetes salados consumidos en Corinto. En relación a la 
documentación original de las excavaciones, ha podido recabarse información clave, caso de los diarios de 
campo, algunas planimetrías originales y fotografías de los trabajos de 1977-1979, fichas de inventario de 
materiales selectos o de los restos de pescado, así como datos relacionados con el hallazgo de varias 
monedas en estos contextos (aspecto que prácticamente ha pasado desapercibido a la investigación hasta el 
momento).   

 
No sólo las ánforas, tipo de material que ha hecho famoso al PAB, han permitido obtener algunas 

primeras inferencias de interés tras las actividades de 2014-2018, y las actividades de investigación se han 
desarrollado también lejos del propio yacimiento. A partir de la revisión de los restos de peces depositados 
en Corinto, uno de los objetivos ha sido el de reproducir el procedimiento de salazón del atún y el envasado 
de los trozos en ánforas para lograr una mejor comprensión de la capacidad de cada envase y del proceso 
de formación de los depósitos de los contextos excavado en el patio (donde se concentran la mayoría de 
hallazgos de ánforas y restos de peces). En primer lugar, se estudiaron todos los individuos completos 
disponibles del tipo T-11213 con pastas locales de los talleres de Gadir y otros centros de consumo 
utilizando software 3D, midiendo su peso y capacidad (alrededor de 53 litros y unos 67-70 Kg. 
completamente cargada de pescado y sal). Asimismo, y con el fin de simular la morfometría de los trozos 
de atún en salazón que fueron enviados a Corinto durante el siglo V a.C. desde Gadir y el occidente púnico, 
un primer intento de arqueología experimental se llevó a cabo elaborando de forma artesanal una salazón 
de thunnus thynnus cortado con las medidas aproximadas reveladas por los trozos de escamas del PAB 
(unas porciones de lomo aproximadamente de 7,5 x 3,5 x 12 cm de tamaño y 328 g de peso, que habrían 
sido completamente cubiertas por sal un mínimo de dos semanas hasta obtener un producto semiseco 
rehidratable; Sáez y Moreno 2017). Adicionalmente, el empleo de herramientas 3D también se ha aplicado 
al propio edificio (Fig. 2, abajo), generando un primer modelo de reconstrucción de su alzado a partir del 
plano, en el cual se pretende volcar en el futuro la información disponible acerca de la disposición original 
de los ítems muebles a fin de obtener inferencias cronológicas y funcionales. 
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3. MUCHO MÁS QUE CACHARROS Y PESCADO. APUNTES PRELIMINARES A MODO DE 
CONCLUSIÓN 
 
Como se ha venido destacando a lo largo de estas páginas la investigación que se presenta es un 

proyecto vivo, en curso, del cual apenas disponemos aún de una imagen parcial. Sin embargo, algunos 
aspectos que ya han sido reseñados en diversas partes de los apartados precedentes, que se encuentran en 
un estado de desarrollo más avanzado, permiten plantear brevemente en este epígrafe conclusivo un 
esbozo de las primeras hipótesis de interpretación obtenidas a partir de los trabajos efectuados en 2014-
2018.  

 
3.1. EL EDIFICIO Y LA CRONOLOGÍA A LA LUZ DE LAS NUEVAS INVESTIGACIONES. 

 
Hasta el momento la ruina del edificio y del negocio que albergaba se ha situado en torno a 430-420 

a.C., y se ha relacionado tanto con las consecuencias de las operaciones militares desarrolladas desde el 
inicio de la Guerra del Peloponeso (esencialmente, el bloqueo marítimo ateniense) como con un terremoto 
que habría afectado a Corinto a inicios del último cuarto del siglo V a.C. (ambas, desarrolladas en Williams 
1979 y 1980, y reproducidas con escasas variaciones en la historiografía posterior). El examen de los 
materiales desarrollado en estos últimos años permite confirmar estas cronologías inicialmente barajadas, 
aunque la tipología evolucionada de algunas de las importaciones púnicas occidentales sugiere que quizá la 
llegada de conservas del Estrecho no finalizó de forma definitiva hasta algo después, si bien no parece que 
rebasara el último tramo de la centuria.  

 
En el extremo opuesto de la secuencia, la cronología de construcción del edificio parece sólidamente 

fijada por los materiales documentados bajo los niveles de pavimento de varias de las estancias, 
destacando la estátera de Aegina localizada en la zona de los espacios 1-2 y fechada a inicios del siglo V a.C. 
(Zervos 1986). La presencia en algunos de estos contextos de ánforas púnicas occidentales permite intuir 
que el consumo de las salazones de atún occidentales comenzó ya en un momento inicial de la centuria, en 
un proceso análogo a lo observado en Atenas, donde algunas T-11213 han sido documentadas en niveles 
anteriores al asedio persa (Lawall 2006), pero también en puntos de escala claves en la ruta entre Corinto y 
el Estrecho como el asentamiento de Himera en el noroeste de Sicilia (donde numerosas T-11213 antiguas 
fueron reutilizadas en su necrópolis; Vasallo y Bechtold 2018). No obstante, queda pendiente precisar la 
evolución de las reformas del inmueble detectadas en la campaña de 1978, así como la conexión con las 
calles y edificios anexos tanto al norte como al sur y al oeste. En cualquier caso, se trata de un marco 
cronológico aparentemente sólido que no consideramos que vaya a verse modificado sustancialmente a la 
conclusión del estudio. 

 
3.2. LA FUNCIÓN DEL PAB EN EL CORAZÓN DE LA CORINTO CLÁSICA 

 
Las primeras interpretaciones de los restos del PAB determinaron la existencia de dos fases 

consecutivas de uso del edificio desarrolladas a lo largo del tercio central del siglo V a.C., de las cuales la 
primera se relacionó con actividades domésticas y de habitación mientras que la segunda fue puesta en 
relación directa con un mayor peso de la redistribución de productos como las salazones púnicas y los 
vinos importados (Williams 1979 y 1980). De nuevo, esta visión de la secuencia y de la función del edificio 
ha quedado consolidada en la generalidad de la historiografía posterior, aunque en los últimos años se ha 
relacionado la actividad comercial del PAB con una función más concreta como espacio tabernario, 
especializado en el servicio de determinados vinos y alimentos de alta calidad que atraerían a una clientela 
probablemente selecta, entre la cual se encontraría parte de la élite social corintia (García y Ferrer 2012). 
Desde nuestra perspectiva actual, esta parece la opción más probable, situando la creación y desarrollo del 
negocio situado en el PAB en una ubicación central muy estratégica en el corazón de la ciudad clásica, en 
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un entorno seguramente muy adecuado para el desarrollo de este tipo de establecimientos (entre cuyos 
servicios quizá se incluyeron otros no estrictamente relacionados con la gastronomía). En cualquier caso, la 
revisión de la evolución urbana de este sector de la ciudad permite intuir que el carácter único otorgado al 
edificio hasta el momento quizá sea debido más a la escasez de datos disponible sobre el urbanismo clásico 
de Corinto que a una supuesta exclusividad como punto de venta y consumo de productos importados 
desde el occidente púnico. En este sentido, el conjunto de ánforas documentado en el “amphora pit” al 
noroeste del PAB, así como otros restos fragmentarios documentados al norte y al este del edificio sugieren 
que quizá otros inmuebles de la zona pudieran haber tenido alguna relación con la misma actividad en 
cronologías similares, a lo largo del siglo V a.C. 

 
3.3. EL COMERCIO CON LOS PÚNICOS OCCIDENTALES. ÁNFORAS Y CONSERVAS 

 
Como ya se ha señalado anteriormente, resulta evidente que el estudio de las ánforas púnicas 

documentadas en el yacimiento ha sido desde el comienzo uno de los ejes principales de interés, y que el 
conjunto proporcionado por los contextos del PAB ofrece una fotografía excepcional de una fase de gran 
esplendor de las exportaciones occidentales de salazón de pescado (que en gran medida compensa la 
parquedad de los datos disponibles para áreas como la malacitana, donde sí se conocen hornos cerámicos 
pero no saladeros o chancas datables en el siglo V a.C.). Los trabajos desarrollados hasta la fecha han 
hecho posible caracterizar tipológicamente estos envases, así como ofrecer una cuantificación precisa de la 
proporción de cada uno de los grupos observados en la muestra. 

 
Las ánforas púnicas occidentales se encontraron principalmente en los niveles de suelo superpuestos 

del patio, trituradas y mezcladas con otros grupos cerámicos y restos faunísticos. Las últimas 
investigaciones realizadas hasta el momento indican que más del 67% del total (fragmentos que 
representan al menos 249 individuos, de un total estimado de 369 ánforas púnicas occidentales) 
pertenecen al fabric macroscópico del “Grupo 1”, probablemente procedentes de la Bahía de Cádiz. Sólo 16 
(4,3%) pueden vincularse al fabric “Grupo 2” (posible zona de Málaga o Cerro del Villar) y 88 (23,85%) a 
las diversas variantes de pastas contenidas por los “Grupos 3 y 4” (el primero, con secciones de color 
marrón claro y el segundo predominantemente gris o rojizo/gris, en ambos casos con abundantes 
inclusiones de esquisto). Las características de este heterogéneo grupo de fabrics individualizado 
macroscópicamente (Fig. 4) sugiere que estos envases se produjeron en diversas ciudades portuarias de la 
costa mediterránea de la región (quizás tanto en la ribera ibérica como en la mauritana). Aunque 
significativa desde la perspectiva cuantitativa, esta muestra debe considerarse sólo como parte del número 
total de recipientes de transporte que fueron consumidas por los propietarios y clientes del PAB, ya que 
parece razonable imaginar que las que no se utilizaron para renovar los suelos del patio se habrían 
desechado en otro/s lugar/es de la ciudad o en sus alrededores.  

 
Hay que destacar también que las investigaciones en curso no sólo han permitido distinguir la 

existencia de varios grupos entre las ánforas desde la perspectiva de sus pastas, sino también atendiendo a 
criterios tipológicos. Así, las diferencias observadas entre los grupos de fabrics, definidos por color, 
inclusiones, temperaturas de cocción o composición petrográfica, se corresponden con diferencias en las 
atribuciones tipológicas de las ánforas (Fig. 5). Las distintas variantes morfológicas del grupo T-11210 
(Ramon Torres 1995) se pueden vincular a los clusters de fabrics: por una parte, las más afines al esquema 
de las T-11213 se relacionan en su mayoría con el “Grupo 1” (emitidas desde el puerto atlántico de Gadir); 
las variantes de la T-11216 con la fabric presumiblemente malacitana (Grupo 2); y las ánforas T-11214/5 
están casi exclusivamente incluidas en los Grupos 3 y 4. Esta constatación será muy útil para la 
investigación tipológica en los asentamientos de la región del Estrecho de Gibraltar, ya que el PAB 
proporciona una instantánea del tramo central del siglo V a.C. que ilustra un momento crítico en la 
gestación de variantes regionales del grupo T-11210 (por ejemplo, se fija ahora la cronología inicial de 
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series como la T-11216, hasta ahora considerada una derivación más propia del final de la centuria). La 
evidencia de Corinto junto con la investigación en los centros alfareros del Mediterráneo occidental indica 
que la homogeneidad de partida de finales del siglo VI a.C. se estaba convirtiendo apenas unos decenios 
más tarde -gradualmente- en un escenario diversificado lleno de tradiciones artesanales locales con 
personalidad propia (gadirita, malacitana, etc.). 

 

Fig. 4. Resumen de los principales grupos macroscópicos de pastas identificados entre los materiales púnicos del PAB 
(fotografías de A. Sáez Romero).
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Fig. 5. Ejemplos de ánforas púnicas de procedencia diversa documentadas en los estratos de uso-amortización del PAB: 
T-11213 de procedencia gaditana (C-1977-280), T-11213 relacionada con los grupos de fabrics 3-4 (C-1978-202), y 
ánforas púnicas de talleres de Sicilia occidental (C-1978-104/105, 106 y 107) (fotografías y dibujos de A. Sáez Romero). 
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El estudio sistemático de las ánforas desarrollado por el proyecto permite por tanto asegurar que una 
parte mayoritaria de las T-11210 presentes en los diversos contextos del PAB se produjeron en Gadir (en 
alfares de la Bahía de Cádiz), la gran metrópolis portuaria de la región del Estrecho de Gibraltar durante el 
siglo V a.C. Las conservas de pescado de este puerto del Atlántico eran famosas durante el período clásico 
en el mundo griego, como atestiguan las fuentes literarias (Hipócrates, Aristófanes, Nikostratos, etc.) y su 
producción y comercialización ha legado un elevado número de restos de instalaciones alfareras y de 
saladeros, especialmente en la zona insular gaditana (Sáez Romero 2014). Ánforas de talleres gaditanos 
también se han identificado en Atenas y Olimpia, con cronologías similares a las de Corinto (Lawall 2006). 
Sin embargo, muchas ciudades de la región del Estrecho parecen haber estado involucradas en el comercio 
de pescado salado con las ciudades del este griegas. Más de una cuarta parte de las ánforas púnicas T-11210 
recuperadas en el PAB se produjeron en los talleres ubicados en el lado oriental de la región, y en particular 
en las ciudades costeras de la bahía de Málaga y la costa de la Axarquía. Además, algunos otros envases se 
podrían haber producido en las ciudades costeras púnicas del norte del actual Marruecos, en especial en su 
litoral mediterráneo. 

 
Algunos datos adicionales recabados en los contextos del PAB subrayan su excepcionalidad y potencial 

de aportación al estudio de las ánforas T-11210. Entre ellas se han registrado graffiti pre-cocción y otras 
particularidades técnicas con algunas características poco comunes, como algunos primeros ejemplos de 
tituli picti pintados ánforas de transporte púnicas occidentales de esta época (tal vez con caracteres 
griegos, en rojo). Una novedad de enorme calado, que permitirá ahondar en las diferencias entre las 
fórmulas comerciales y administrativas griegas y púnicas aplicadas a la gestión de los productos envasados 
en ánforas. En cuanto a los restos de pescado, se ha podido determinar que la mayoría de las espinas, 
huesos y escamas podrían estar asociadas a Thunnus thynnus y quizá a otros tipos de atún. Como ya se ha 
mencionado, el estado de conservación excepcional de las porciones de piel con escamas hace posible 
medir el tamaño y forma de los trozos de atún salados que se transportan en las ánforas púnicas occidental, 
certificando una diversidad significativa en el tamaño de los atunes utilizados para el proceso de salado. A 
su vez, se ha verificado la presencia de algunas otras especies menores (clupeidos, dorada, salmonete y 
mero) que pueden estar vinculados con el consumo de pescado fresco capturado en las costas cercanas a la 
ciudad o de salsas de pescado (una síntesis extensa del estudio ictiológico en Sáez y Theorodopoulou, e.p.).  

 
Por último, debemos destacar que las ánforas occidentales estaban acompañadas en contextos diversos 

del edificio por un pequeño número de ánforas púnicas centromediterráneas, que resultan un indicio clave 
para rastrear las rutas y mecanismos de redistribución que condujeron las salazones del Estrecho hasta Grecia 
continental. Las importaciones cartaginesas son un grupo minoritario (al menos 16 individuos, un 4,3% del 
total de ánforas púnicas). Presentan una mayor homogeneidad en lo referido a sus características de pasta, 
ya que todos parecen corresponder a los patrones de fabrics descritos para las ánforas producidas en Mozia 
o en la zona de Solunto/Palermo, en el oeste de Sicilia (Bechtold 2015). Todos los fragmentos encontrados 
en los contextos relacionados con las décadas de actividad del PAB pueden clasificarse como T-1415 (Sol/Pan 
4.3), generalmente fechados en torno a 450-400 a.C. (Ramon Torres 1995). Algunos fragmentos encontrados 
en contextos posteriores atribuidos a alteraciones del siglo IV o a la actividad de construcción de nuevos 
edificios pertenecen a los tipos T-4226 y T-4227, ilustrando la continuidad del consumo de productos 
pesqueros púnicos en Corinto durante el siglo IV y posiblemente hasta principios del III a.C. mucho después 
de que el PAB hubiese sido abandonado y olvidado. Aparentemente las importaciones occidentales de salazón 
de pescado podrían haber sido reemplazadas por otras manufacturas púnicas centromediterráneas después 
de c. 400 a.C., momento a partir del cual las T-11210 desaparecen de los registros corintios, mostrando una 
tendencia similar a la existente en lugares de mercado principales como Atenas (Lawall 2006). 

 
En la actualidad, un proyecto conjunto impulsado por la ASCSA y la British School at Athens (BSA), y 

dirigido desde el Fitch Laboratory por L. Fantuzzi y E. Kiriatzi, se encarga de realizar una actualización del 
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análisis arqueométrico de las ánforas púnicas del yacimiento. Para ello se ha realizado un muestreo muy 
amplio basado en las informaciones tipológicas y en los grupos de pastas individualizados 
macroscópicamente, recuperando también los datos procedentes de los envases analizados ya en los años 
ochenta; asimismo, se ha añadido una amplia muestra de referencia de talleres productores occidentales al 
conjunto (con grupos de muestras de la bahía gaditana, Málaga, la costa de la Axarquía, Villaricos y el 
norte de Marruecos), que está permitiendo precisar con detalle la atribución inicialmente planteada y la 
distribución de los diversos clusters tipológicos en función de las características de sus arcillas e 
inclusiones. Por el momento se han presentado algunos resultados preliminares de este trabajo (Fantuzzi 
et alii e.p.), que se verán ampliadas en nuevos trabajos a corto plazo. 

 
3.4. LAS CONEXIONES ORIENTE-OCCIDENTE EN UN MUNDO “GLOBALIZADO” 

 
La economía marítima de las ciudades costeras del Estrecho de Gibraltar durante la Antigüedad 

encontró en la pesca y su transformación en subproductos un motor fundamental para impulsar el 
comercio de alimentos a escala regional y en el marco de rutas de larga distancia. En las últimas décadas la 
excavación de muchas instalaciones de procesamiento de pescado, talleres de cerámica y hallazgos 
subacuáticos ha cambiado sensiblemente el panorama respecto al estudio de las conservas púnicas y su rol 
económico. Si en los años setenta sólo las fuentes literarias apoyaban el transporte a Grecia de tárichos, 
hoy en día un número creciente de instalaciones artesanales (edificios con piletas de salazón, hornos 
cerámicos, salinas, etc.) se han estudiado, excavado y en algunos casos publicado. La Bahía de Cádiz, en la 
costa atlántica del Estrecho de Gibraltar, ha proporcionado la mayor parte de estos nuevos datos, 
incluyendo interesantes indicios sobre las especies de peces utilizadas para fabricar dichos productos y 
para consumo local. El atún rojo estacional debió ser el principal objetivo de la flota pesquera de Gadir y de 
otros asentamientos de la región. El estudio de las ánforas se ha perfeccionado desde el punto de vista 
tipológico y cronológico, pero también desde la perspectiva arqueométrica se ha llevado a cabo la 
definición de las principales características de las pastas locales y de otros focos regionales. 

 
La investigación reciente en lugares como la Bahía de Cádiz, Lixus y Málaga también ha proporcionado 

información indispensable relativa a las élites occidentales púnicas que llevaron adelante el “negocio 
conservero” y se beneficiaron principalmente de estos contactos comerciales. La excavación de algunos 
contextos funerarios y el estudio de los ajuares sugiere que durante el final del siglo VI y el V a.C. estas 
élites occidentales se enriquecieron notablemente, construyendo tumbas monumentales (o panteones 
familiares) y enterrándose con ítems procedentes de Egipto, el Levante y el Mediterráneo oriental (así 
como abundante joyería púnica de oro y plata; un ejemplo significativo en Malaka: García González et alii 
2013). Paradigmas de estas conexiones y del florecimiento económico pueden encontrarse en los 
sarcófagos de tipo sidonio (Almagro et alii 2010), o en diversos ajuares recientemente documentados en 
inhumaciones insulares de Gadir (Belizón y Sáez 2016; Belizón et alii, en estas mismas actas). Las tumbas 
datadas a partir del tramo final del s. V a.C. insinúan que la riqueza proporcionada por las rutas Oeste-Este 
comenzó a declinar o desapareció, y tanto los ajuares funerarios como el cambio en la tipología de las 
tumbas señalan una tendencia que continuó durante la primera mitad del siglo IV a.C. (empobrecimiento 
de la joyería, de la estructura y el tamaño de las tumbas, etc.).  

 
Todo este cúmulo de datos, que excede ampliamente el marco de estudio de los espacios artesanales de 

las ciudades púnicas y de un pequeño edificio singular corintio, ha permitido revisar y reformular la secuencia 
de evolución de las economías de la región del Estrecho durante la II Edad del Hierro, conectando estas 
inferencias con otros eventos históricos y con caudales de datos alternativos como naufragios o áreas de 
dispersión de ánforas y otros ítems. En el caso de Gadir y del extremo occidente las circunstancias que llevaron 
a poner fin a esta lucrativa conexión basada en las salazones de atún tuvieron consecuencias profundas, que 
hemos definido sintéticamente en una pérdida sustancial de capacidad de proyección más allá de las rutas 
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occidentales a partir de finales del siglo V y una progresiva “atlantización” de sus mercados principales, de 
sus esfuerzos por conservar la primacía marítima y de captación de materias primas estratégicas (metales 
como el oro o el estaño, principalmente). Resultado de la Guerra del Peloponeso, de un progresivo ascenso 
del interés cartaginés en el negocio conservero, de un terremoto o de una conjunción de múltiples factores, 
lo cierto es que el final del siglo V en Gadir se muestra igual de agitado que en el sector de Corinto donde se 
ubicaba el PAB, y da lugar a una etapa de mayor austeridad en urbanismo, ajuares funerarios y producciones 
artesanales que sugiere un final no planificado para unas relaciones que habían llevado a las élites occidentales 
a un alto grado de “helenización” y a unas cotas de enriquecimiento que no se alcanzarían de nuevo hasta la 
fase tardorrepublicana. Esto no quiere decir que los contactos con el mundo griego desapareciesen 
completamente, pero tanto desde el punto de vista cultural como comercial parece que durante los siglos IV 
y III dichas aproximaciones se realizarían fundamentalmente a través del filtro cartaginés (una síntesis 
reciente de esta problemática y de la evolución de las rutas y mercados en Sáez Romero 2018). 

 
3.5. UN PRIMER PASO, MIRANDO AL FUTURO 

 
En suma, por primera vez desde hace décadas existe una oportunidad extraordinaria para converger, 

para poner todos los datos del PAB y del occidente púnicos juntos, y dar pasos adelante decisivos hacia el 
estudio integrado de las rutas y de los vínculos comerciales entre ambos extremos del Mediterráneo 
clásico. El PAB ofrece una estratigrafía fiable (con un periodo corto de uso del edificio, c. 470-420 a.C.) y 
una información única sobre el contenido de las ánforas púnicas occidentales (tamaño o la forma de los 
trozos de pescado) y las especies de peces usadas para dichas salazones (principalmente atún). A cambio, 
las urbes y talleres artesanales occidentales actualmente son capaces de proporcionar un escenario 
contextualizado excepcional para comparar los restos de pescado, el marco cronológico de estas relaciones 
comerciales y para determinar el origen específico de todos los grupos de ánforas detectados en el PAB, 
además de para explorar aspectos sociales como quienes componían las élites que actuaban como 
empresarios y florecieron en el siglo V a.C. al calor de las rutas marítimas y de las conservas piscícolas 
(Belizón y Sáez 2016; Mora y Arancibia 2018). Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que los 
resultados del proyecto podrían tener un importante impacto, entre otros, en debates clave como los 
contactos entre Grecia y el extremo occidente en los períodos arcaico y clásico, la denominada 
“helenización” formal y cultural del mundo púnico, el papel de Cartago como potencia política y comercial 
en los siglos V-IV, la evolución de los patrones de consumo de pescado en Grecia, el papel de Corinto como 
principal puerta de entrada comercial a Atenas y el Egeo o el impacto del comercio de pescado salado en las 
economías y las élites occidentales y orientales (García Vargas 2008).  
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