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Se presentan en este trabajo zres higmentos inéditos de otras tantas íucernüs pro- 
cedentes del castro grandalec dcl Chao Samartin queo junto a otra ya publicada, cons- 
tituyen el m i s  irnportantc lote de lampanllas de epoca romana recuperado cn 
Astunas. 

El repertorio de lucernns rnmanas locdi~ridas en ycimicntos tisturiancis cs muy 
limitado. Hasta la fecha habían sido publicadas una decena dc piezas de las cuales tan 
s61o una. precisamente 1st descubierta cn el Chao Samartin. se consen-a completa. 
Todas ellas se encuentrati descritas en un exhaustil-o trabajo de recientc aparición dedi- 
cado a1 esrudiri de las lucernas en el norte de la Pcnínsrrla ber ica (blorillo, 1999). 

Los yiacimientos dc los que proceden esras lamparillas se corresponden con 
empImmientus castreños para los hallazgos mds occidentales y de tipo villa o ple- 
namentc urbano para los del centro oriente de la regihn, distñbuci6n que en, buena 
medida. se corresponcic con los modelos predoniinantes de asentamiento documen- 
tados en Ashlnas durante época romana. 

Sin embargo, la noticia más antigua que denuncia el desciibrimiento de iina lucer- 
na en territorio asturiano no procede de iin contexto habitacional. sino del Iimbita de 
la minefia y fue suministrada en 1918 por E. Treptcra; quien sitúa el hallazgo en una 
mina de cobre, pr6xima a hlieres. dcnorninada Ortigucra (Treptow, 191 8: 172, 



fig.29)'. Se trata de un rarísimo ejemplar de pruczdencia egipcia- ripo rana o frog- 
trimps (SHIER 5,2). con una cronología que se exticnde a 10 lqc i  de los sislos UE y 
TV d.C. (PvCRvlorillo. 1999: 752).  Se dcsccintice ?f paradsro actual de la pieza. 

Lir primera Tucernii recuperada como consecuencia de in\.esrigaciones de crirüctcr 
arqueolúgico procede de la villa de hel lea .  en el conccja de \Tilaviciosa. El ytici- 
micnto fue deqcubierta en 1928 y parcialmenre excai ndo duriinrc e1 año siguiente 
1FernBr~derr MenGndez. 197 1 $. Se trrita de una I~ictrna tipo "iilndújru" (DRESSEL S - 
SOTOMAYOK D) cuya pri~ducción da comienzo cn el ~ i g h  T a.c. y se prolonp 
duranre tcido cl reinado de httgustri. aunque tipcic slime-i¿mt~s pueden seguir apare- 
ciendo hasta el final dc la primcra centuria (Baile!; 1 975'- 

Las cxca\ aciones arqucolfisicas cinprendida\ a comiensos de 10s afios cuarenta 
por Antonio Garcia y Bellido en el Casczlíin de Villacondide (Coaiía) suministrlir~n 
dos riueyos qjemplarcs (Fvminder. Ochoa. 1080: 323 y SS.)' que sc cncuenlran depo- 
sitados. en ~ ' 1  hIuieo ArqueoIógicti dc .4~turi;l~. Se trtita de p i e ~ a s  de cronologki 
dtaimperial. fabricadas durante la primera mirad del siglo 1 d.c.. adscritos al gmpo 
1 LOESCHCKE. Hasca el inicio de los rrabüjos cn e1 castro del Chao Samxtin estas 

piezas ctinstituíriii el exiguri registro de lucemas prcicedencc de 105 yaciriiientos occi- 
dentales de Asruriac;. a1 que aan s61o cabría añadir la v a g  rcferrncin a "un dinunrrro 
fragincrito que. pos ~u pasta. pílrrcnecs a una luc~mu" Oíaya ,  19S8: 232.1 de~cubicr- 
tci en cl caitrti dc San Chuis (Allande). 

En 1989, durante 111 campaña queolúgica desurrollada en Lugo de Llanerlk (Cid 
er alii. 1991 1. son desciihicrtos dos nuet-oc frdgrnenros ct>rrespndientes a sendas 
lampadlas. iina de dlas casi ccimplera. Se Irara de gcrriplares de fribricnción altuim- 
periaI (sigIo T d.C. 1. jdentii7cadoc. cciino gpos 1 y IV LOESCHCKE'. 

La reexcai'aci6n emprendida en 1991 de las ruinas rr)inanar de Campo I'aldfis. en 
Gijón, bqo dirección de Carmen Femández Ochon. prt!porcion:tron los últimos tres 
ejernplmcs de los que. hasia el momento. se tiene conocimiento en Asrurjaf. Son frag- 
nienlos pertenecientes a dos fuccma~ dcril adah de ripo de disco (LOECHCKE \:TU) >. 
un grdn pcduo de otra tercera con cuerpo circular 1- seccidn bitrr)ncoc6njca de 'Terra 
SipiIlata Hispanica Txdia (forma 50). cmnolnzíli estimada para estus produccioms 
comprende fines del si210 TíT y siglo R. pudiendo alcanzar el \' en el caso de la T.S.H.T. 

' R ~ ~ i d 3  corno mta a pie dc pifinn en C. U a m c ~ u c .  1997: 417 
: En Fem.;nds7 T)chwa 1PIO: 917 
) C m  p t z r i o d d d  hm sido rc~tnxi~s  por EwzindI ! 1975). hi;? a (l?Q? i \lod!illn 1 1901 !- 1ioW 

Tfllrxiwi rcm nia! ril amplitud cn -ilrrillo. IW? >- 1-j. 3 2 ,  



CASTRO DEL CHAO S A R I A R T ~ :  CONTEXTO ARQUEOL~GXCO 

Las inx-esroaciones dcsarrdlndns durante e w s  últimos años han pemitido erta- 
hlecer una larga secuencia de ocuplicihn que se prolonga, cuando menos. desde el 
siglo nT a.c. hasta la primera mitad del siglo IF d.C. 

La irttrusihn de la cultura rumana en cl ámbito doméstico del Chao Samartin no 
parece producirse hasta fechas avanzadas del siglo I d . c . .  La?; primeras evidencias 
que mtmtran con cierta nitidez un conracro directo crin Ruma iio se remontan mAi 
al15 de los reinados de Nerbn o Claudio con la llegada al poblado de las primerni prci- 
durciones de cerámica sigillata procedentes del sur d e  la Galia. 

Ser5 a partir dc los años setenta cuando. bajo la administracih flavia, el castro 
experimente una plena > masii a aceptación de 105 nuex-os modos de comportamien- 
to cuyas consecuencial; he ud~ierten en ~odos los órdenes de la vida. t o s  rasgos más 
notables que cmcterizan esra época se encuentran anipliamente descritos en otros 
aaiculoios y pueden ser sintetizados eri los siguientes aspectos: 

- Amortimcih y desmantelamiento del aparato dcfcnsivo 
- ModificaciSn del patrón constructivo castreñu triidiciorial 
- Encorporación del poblado a los principales circuitos ctirnerciüler de abastecimienlr~ 
- Dcrnanda creciente de pniductos cerámiccis importados hasta la priictica desapxi- 
ciOn de las producciones indígenas 
- Ttitensa actividad mercantil con uso generalizado del numerario 
- Diversificsici6n scicial con presencia de grupos familiares privile_oiados 

Hacia el año 140 de la ern cric;ti:ina el castro del Chao Sammín es abandunrido. El hori- 
zcintc dcposiciond ppruvr>cdo por ese accintecirnicnto, constituido p r  l a  minas dc lo que 
hasta mtonces había sido e1 entramado urbano de1 pobladri, detemina el contcxio arquw- 
lógico inmdiilto en e1 que fuero11 rccupcradns las lamp~uillas. A phr de aqucl momento 
se inicia un prmeso de sedimcntaci6n que no sc ~ e r á  interrumpido ham kpma medieval 
cuando los antiguos paramentos. al_minos de los ciides aitn desktcahw sobte la superficie. 
fueron parcidmente de%mantelados, Las trincheras abienas pcir lus buscadores de piedra 
representan la única alteraci6n de una wuencia ectratigdfica que se miiesm hoiiiogénea 
en toda la s u ~ f i c i e  descubiem y se ctuacteriza por el colapso violento y cornpticto de 1% 
estnictum murdles sobre los pa~imentos de calles ?- erpacios dc habiracibn. 

En su mayor parte las luccrnas han sido localizadas enve los escombros encaja- 
dos en cclles y pasillos, casi sicmpre acornpañada.s de ricos a-iuares que mantienen, a 
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pesar de sn fracturacihn, un excelente estado de conser\ aci6n. Una errenea intespre- 
taciOn hizo crecr durante algiin tiempo que la acumulaci6n de menaje doméstico en 
estos huecos estaba j ~ s ~ c a d a  por su utilización como vertederos ocasionales 
(Moillo, 1999: 24) cuando. en realidad. son ajuares procedentes de Tas estancias 
superiores de las viviendas cuya caída entre las paredes que limitan los an, mostos 
callejones jmpidiíi una dispersión más rirnplia de los fka,mentcis. 

LUCERNA 1 (Ch-9)" 
Lucerna de volutas, (LOESCHCKE m). Procedc del sector C-2c. Fue recupera- 

da sobrc el pavi rnentci de la estancia en e1 curso de la campaña de 1991. Se enciien- 
trü depposi tada en el Museo Arqueol6gico de Asturias. 

Este ejemplar fue dado a coriocer durante la cxposici6n Astures y- posterionrieri- 
te, publicado cun todo detallc cn Ia rnoiiugrtifi~ de Angel Morillo sobre las lucernas 
del norte peninsular, a cuya descripci6n nos remitimos: 

"Lucerna completa del tipo dc volutas con piquera triangular. Presenta una orla 
estrecha y horizontal, separada del disco por dos mrilduras de diferente grosor. El 
disco es cfincavo, decorado con la representación de Pegaso andando hacia la 
izquierda. crin el orificio dc hentaci í in  entre sus patas. La piquera tri*n_mlar de 
volutas se conrenti casi completa. La base es plnilri. separada por una circunferencia 
incisa de las paredes bd-ias y curvas del depB~i to. 

Pasta anaranjada, muy blanda y bien depurada. Engube roji7o. prácticamente per- 
dido a causa de la extrema acidez del terreno ..." 

Bibfiu~ro,fi'a: hlorillo Cerdin, 1995: 268; Morilla Cerdfin, 1999: 35 1 fig. l .  l .  

LUCERNA 2 I Ch-96!3 3 6') 
Lucerna de volutas (LOESCKCHE TV). Procede del sector R-XIT, U.E: 330. Fue 

descubierta sobre el pavimento de losas que recubre el caUcj6n definido entre Ias 
constniccione~ MAS pr6ximas al recinto huperios del poblado y lcir restos de la anti- 
gua muriillti que lo delimita (31-11. Se encuenrix aún bajo Ia custodia del equipo 
xcjucol6~ico del Chao Samanh. 

! SC mantiefic laemxturac.rpo%itii 3 ridupi:idu por Mairillo Ccrdín de tal toma  que la infcmct~5n rzlriii~ 3 a lar pic~ac inMi- 
U< r t ruk  coherente cvn la c\prth>da pn cr ciempl ar 'i yuhliczdo 
La sigla ha $id@ asignada con pmteriasidad a su depisliu cnCL?.1u~~.4rqu~1bgicn de A~ni r ik5  de m e r d r i  si tiLicma csia- 
blradci a panir de Iz5 erurwiunei de 1905. Su pm-cdenzia cracxz ha @id(? prtiisunr & ! C ~ A S  a1 IcoCmonio <e <u< de<- 
cuhridmr. 



Fmgrntnto de lucerna correspondiente a la piquera de una pieza que permite iden- 
tificar ambas volutas 1 un t rmt i  de orla m -  suavizada. Vna esmecha moldiira sirve 
de arranque ai disco de marcada concavidad. 

La pasta, inujJ compacta y bien depurada prestma tonos _gisáceoj. con fracturas 
angulares bien definidas. Engobc prdcricmenre perdido. 

Los aspectos formales apreciable5 en e1 fragmemo consen'ado permite su ads- 
cripción a1 tipo lV LOESCHCKJZ, en su variedad a\ anrada de piqueta cona y volu- 
tas más reducidas y compactas con orla simplificada. El contexto ~ronológico~ 
concspondiente a? ÚItimo periodo de cicupacicin del pobIadoV que, como ya se ha 
crirnentado, puede aceptarse desde ipoca flavici hasta comitnsoa del siglo ll d.c., 
encaja perfcctamenre con las fechas propuesla por Belckior para e1 apogeo de este 
lipo de pieras (Belchior, 1969: 33)'. 

Bibliugyfín: inédita 

LUCERNA 3 (Ch-9912274) 
Fragmenta de posible lucerna de disco (DRESSEL 10) procedente del sector R- 

XIV, U.E.: 1008. Ftie descuhiena entre los escombros dc las estmcias siiperiores de 
la coi~strucciSn C-19, encajadas en su caida contra la paed norte de la construcción 
C-7. Este sector, que se encuentra aún en fase de exca~acibn. está proporcionando un 
notable conjunto cerárriico. 

El fragmento reciiperado presenta una orla ancha inciinada hacia el exterior, lige- 
ramente ciincava y separada del disco, tambikn c0ncav0, por 4 acanaladuras. 
Consena el arranque de la pared cuma del depósito. 

La pasta, de tono amarillento. bien depurada y compacta mantiene restos de cngo- 
be rojizo principalmente sobre la superficie del disco arin consernada. 

Su contexto arqueológico señala exactamente el ámbito cronolGgicu aceptado 
para este tipo de Iueernas y que Baile? si~úri entre un momento flavio avanzado y los 
años centrales del s i l o  11 d.C. (Bailey, 1980: 3 14-315)'. 

LUCERNA 4 (Ch-9912676) 
Liicema de 1-olutas, ~ariantc indeterminada. Procede del mismo sector que lri 

lucerna anterior @-MVo U.€: 1008). por tanto es posible que en el transcurso de 
exca~aciones futuras puedan recuperarse nuevos íragrnentos que permitan una iden- 
tificación mas completa de la pieza. 

' S o  asp~xtm cronoi~icua rdcridcir a. lcq s u c e ~ i r . ~  ~ ~ I T C S  dc 0~11p.sci6n dc!pbIdo c m  refrremia a 105 ninicrider rcdmi- 
mi y dancinnes rudtwarbbnicas ~ u r d r n  x r  roncultadar en \'illa Valdé5 (1599): "Cadru de Chao Sama~ in  (Grandas da 
Sahmt 1. Trn flm de invt~dgicihn rirqiimIhgica (19o!-log3 i". 
' En hbnllc C~nldn. 1994. $7-SS. 
'h nronir~ cerdsn. 1999: 117. 



Fragmento de disco y orla. El reborde es estrecho y convexo - se encuenm sepa- 
rado dcl disco por una fina acanaladttra. La superficie dc éste. de marcada concavj- 
dad. e s d  decorada con una escena g!adiatoria. La imasen muestra a dos luchadores 
enfrentados quc. lamentablemente. tras lsi i'tacturo de lo. picza. han resultado mutila- 
dos con pírdida casi total de b figura de uno de lcis ctintendientes. Una moldura hori- 
zontal marca cl sucIo de la arena y sirve de base a ln composici6n. 

E1 gladiador 1115s con-iplleto. probablemente un tiira-r, siruado a la izquierda cie la 
imagen, se encuenea cn posicid~i de ataque. En la figura se oprccian el cinturón y cal- 
ziin corto, btilteiori y slthligacrrlrrtl: respecti~amcnre. el casco con penacho (i gnlen 
crisrnfo, maiiict-i sobre el hombro r- brazo derechos, y con .fuscia~ y oc.r.l>ue pmre- 
gienrlo rnriqlcis g piernas. El luchador pana la cspada corta y cuna  (sien) 1. un escu- 
do aparentemente circular (clipriis]. 

De1 segiindo gladiador. prácticamente desaparecido. tan sólci se conser\.a la partc 
inferiur de xu pierna derecha, Es posible interpretar su pr~UciUn conio dc espera ante 
u11 atiique por SU semqjanza con alguna represenraciones gladiatoriaq documentadas 
cn lucemas de Astnrga. León'" o Ceno hlurianoll. Eri este caso podria tratarse de un 
oplvmachus o m u d o ,  dado quc estos eran los adversarios propios dcl tracio. 

CONSIDERACIONES J3NALES 

Si tril y como se suele afirmar la mayor o menor concurrencia de producciones 
cerámicas clAricaz, cr>nstitrrye una dc las referencias más solvenres para estimar cl 
grado de integnición de tina comunidad en el proceso de rumaniración que habría de 
transfomar las comunidades indigenas del noroeste peninsular tras las guerras de 
crinquista, el castro de Chao Samaain se re\-ela como un ejemplo singular por la viru- 
lencia con que los gustos imperanres en el ámbito del mundo romano adquieren un 
protagonisino C U ~ I K ~  excluyente respecto a los usos tradicionales1! E E ~  en esre cantex- 
to donde la aparicihn de lucemas turna una relevancia especial por las connotaciones 
dc caricter culturül y comercia? que la. tenencia y disfmtc dc tales piezas conlleva en 
un territorio tan alejada de los centros cn los que se producen tanto 1m piezas coma 
su cr>rnbustible tradicional. el aceite de oliva. 

't h u m r  dc lidora. cn 5foñllo. 1 9 9 :  ?S-%? QS. noM) fig. 10 
Luccrna dc Ix6n. en \lnñllo. I W'i. J V ,  n' I b fig. 5 9  

" En Blquet.  195s: 16 > ic.. fi: 6 
': Las pnrncra rcIcrcwia ~ l . l a r ~ \ a s  a la piwencíi de cerimicar mmrints en el Chiu %m& han sida prrblicndns cn 
Bcncitcz cr ñIji (1P99j. HFT 18 et a111 i IY'Y)) > \ ' i l l~ (loG9,. 



Por tanto, puede afirmarse que. cn funci6n de los datriu, conocidos. el proceso de 
rornanización en estas cciinarcxs occidentales asturianas muestra rnuy difermcc rango 
segun el yacimiento de1 que se trate a pesar de las similinidcs fonnnles y gensraliza- 
cioneh excesivas que han primado en su tratamiento kisrorio_g&fico. El prihlado del 
Chao Samartin muestra. por contraste con el reprecenlativo conjunto de cnxtros exca- 
\ados t i1  la comarca. una capacidiid excepcioiial de adapracidn a modos dt vida hasta 
entonces cxtraííos provocada. muy probable~ncntc. por su directa vinculación con l o a  
principales niideos mineros de la regi0n y, en conseciiencia. qui7;il; también con uni- 
dades nilitares especializadas cuya prcscncia parece insinuarse de mancra creciente 
en el registro arqueológico proporcionado por las m i s  recierites campañas de exca- 
vaci6n. Las fechas r:idiricarb6riicas, la tipologia cerrírnica y el flanmtc epigrafe de 
sdutaci6n parcialmente recuperado". permiten suponer en el Chao Sanzariín un pro- 
gresivo desamllci de la actividad comercial en tomo al poblado a partir de época fia- 
via, lo que constituye una primera referencia absolu~a para siruar en t iminos Tem- 
porales las exploutciones mineras del occideritc dc Astunas. que resultan'an así, de: 
beneficio ligeramente más tardío que las abicaas en iomri a la Vía de la Mesa: en el 
centro occidente de la egiíin. c u ~ o  beneficio se cnconimb;~ ya avanzado a mediados 
de la primera centuria IVillñ, 1 998). 

Durante Fa relision dc los matedales recuperados en campañas anteriores a 1995 
Iwe identificada !- prácticamenie mconstniida una nueva pieza, de tipología in td i ta  eil 

cl yacimierito, interpretada iambién como candil de cazoIera abierta. y piquera de 
pellizco (Ch-9311557). 

Esta pciYble larxipdin presenta un borde engrosado, con perfil cun'o ligeramente 
descendente hacia el intcrior y diferenciado al exterior por una acanaladura. EI cuerpo 
es de periil curilo y base plana. Dispone dc un asa de cinta en C. con scccidn miño- 
i~ada. que arranca direchmente del borde y finaliza en la parte inferior del ciierpn'". 

Qafiro perirnflral !rnsc1mp1ciui gm;t'bdn rohrhrd el hombro ~n~whrdc~  Jt un nripientc c~a%mco cn e l  que p u d e  Iccrw. 
. .\U0 KASIENSES S 41.\TE>I ... 

'- Scsiin d-<ri*ím de Hevie y Mnntcr cn su5 trahjm de cla\iñcaciñn y cmidío dc; Ivr m ~ e r i d e r  recuperados cn lu i  rrra- 
vzcionee arir~ricrcr a 1995. 
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Lm11z;pc;dn ptn_pr2fic* dc lar: noriciw reixiia\ d hñUnzgo de iincema de ~ ' a  mrnana en .Ar!urin,. 

-- - - - - 

Chao Smm-tín. h . i  rxcaiadn m eF núslm principd d t  h8bmci6n dmdt se hm wiialdidr la ciaiaciim de c d a  una dc lar 
pie~a\  wavildu~ cn C l  ppewntz mlculn. 



Rh-ipicnrc dc hrimtKn redtedo con 
epi_~aie perimcaal: ... VRO FLAV [ES- 
SES S.UU'IEIF.\l ... (Dibujo: Elrzlnr 

1 Gxrcia :Uonxi). 

1 

I 
! 

Lucemar del Chao Samanín. Snn 
autor* rie Im dihujm Bexrriz Cimia 

I 
.Urli1>~1 Iluccm,; nnl) I. l i ~ ~  M a n u d  
k7o.i N2'z;cira~ (Tuctrna< 7,7 41. 

2 i 



NUESTRO MUSEO 

I'ci\ihlr camiil de ca701olcra zbiina o cm- 
Iruu qurcil6gic~1 irnpxcira. tnr tny- 
i~ir.tiiui quz compmcn lu piezc iucrnn 
rcciipx8dar cn impañ*, mirriiire- 3 
lQO5 1-q rtrcriri6n cri cuna dc ~ P S  m~i- 
guk- eriai;icirntc. que ha pcmirido su 
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