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Grabados zoomorfos sobre pizarra y
otros epígrafes inéditos en castros asturianos

Zoomorphic Carvings on Slate and other
Epigraphs at Asturian hillforts

Ángel VILLA VALDÉS1

RESUMEN

Durante la última década los avances en la investigación arqueológica han propiciado un cambio sustancial en el conocimiento de la Cul-
tura Castreña en Asturias, de su génesis, de los procesos de implantación de los poblados fortificados y el marco temporal en el que este ti-
po de hábitat se mantuvo vigente. Esta profunda y acelerada revisión de conceptos, de cronologías y enfoques metodológicos relegó a un se-
gundo plano la publicación de determinadas piezas entre las que se cuentan algunas de las que ahora aquí se exponen. Inscripciones figura-
tivas acerca de las cuales se ofrece la información referida a su lugar de procedencia, contexto estratigráfico y cronología estimada. Cuando
ello es posible, también se proponen interpretaciones de orden simbólico o funcional. 

ABSTRACT

During the last decade, advances in archaeological research have led to a substantial change in the knowledge of the hillforts in Asturias,
their genesis, the processes of development of the fortified settlements, and the time frame in which these living habitats remained active.
This rapid and profound review of former concepts, chronologies, and methodological approaches relegated the urgency of publications 
based on artefact descriptions. Some of these artefacts are described here. This paper presents a group of figurative carvings, providing in-
formation about their location, stratigraphic context and estimated chronologies. Whenever appropriate, different interpretations on their
symbolic or functional meaning are also discussed.

PALABRAS CLAVE: Ábaco. Caballo. Ciervo. Cruz. Tablero.

KEYWORDS: Abacus. Board. Cross. Deer. Game. Horse. 

1. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias. 
Correo electrónico: angel.villavaldes@asturias.org

Figura 1: Localización de los yacimientos mencionados en el texto
con subrayado en aquellos de los que proceden las piezas tratadas
en el artículo.



98 GRABADOS ZOOMORFOS SOBRE PIZARRA Y OTROS EPÍGRAFES INÉDITOS EN CASTROS ASTURIANOS

La representación de figuras de animales no es muy
frecuente en el registro arqueológico de los castros as-
turianos. Con excepción de algunas fíbulas y, por su-
puesto, la iconografía moldeada en las paredes de las
cerámicas clásicas, no se conocía hasta tiempos muy
recientes la aparición de objetos sobre los que pudie-
ra reconocerse el perfil de un animal. En este artículo
se presentan dos curiosos ejemplos cuyas circunstan-
cias en el descubrimiento -en excavación arqueológica,
la del Chao Samartín, por identificación casual la de
Coaña- ilustran la distancia insalvable que las condi-
ciones del hallazgo determinan en la valoración del ob-
jeto arqueológico. En el caso de los grabados de Coa-
ña se hace frente a un viejo problema de la arqueolo-
gía castreña en Asturias como es la necesidad de cons-
truir el discurso histórico a partir de objetos descon-
textualizados, con las limitaciones y riesgos que este
proceder entraña. Por el contrario, la pizarra del castro
de Chao Samartín posee un contexto estratigráfico
bien documentado en el que, además, la asociación
con otros objetos facilita una aproximación cronológi-
ca precisa derivada de los estudios tipológicos (cerá-
micas y productos metalúrgicos) y las dataciones ab-
solutas (materiales orgánicos). Junto a ellas se presen-
tan otros tres epígrafes que, aunque identificados en
circunstancias muy diferentes, tienen en común su
procedencia castreña (Figura 1).

I. GRABADOS ZOOMORFOS

I.1. La pizarra del castro de Chao Samartín

El Chao Samartín se localiza en el pueblo de Castro,
en el concejo de Grandas de Salime. Las excavaciones
arqueológicas dieron comienzo en 1990 y desde en-
tonces se han mantenido de manera ininterrumpida
hasta el presente. Esta continuidad en los trabajos de
campo ha permitido exhumar una superficie significa-
tiva del viejo poblado y recuperar una secuencia estra-

tigráfica que se prolonga desde la Edad del Bronce
hasta Época Romana y alcanza, con uso funerario, la
Alta Edad Media (Figura - 2).

La pieza procede de un angosto hueco que se pro-
longa a lo largo de unos 10 metros de longitud entre
los muros de la gran edificación abierta frente a la
puerta y vía de acceso al poblado y el grupo de caba-
ñas que se alzan a su espalda (Figura 3). Este sector del
castro atestigua una ocupación tan antigua como el
propio yacimiento, desde fines del siglo IX a.C. hasta
el siglo II d.C. En un principio, este espacio estuvo re-
corrido por el foso que protegía el recinto superior del
asentamiento, una larga trinchera abierta en la roca
que fue amortizada en un momento antiguo, tal vez a
comienzos de la Edad del Hierro2. Las construcciones
que se levantaron en el solar que proporcionó su relle-
no estaban ya en uso a comienzos del siglo IV a.C. Su
excavación está permitiendo la identificación porme-
norizada de las estructuras así como establecer algu-
nas conjeturas acerca de las actividades que allí se de -
sarrollaron. En torno a este espacio se agruparon va-
rios de los edificios más característicos de la cultura cas-
treña del Noroeste peninsular: un par de cabañas de
planta simple sin compartimentaciones internas ni me-
dianerías, una cabaña elíptica de grandes dimensiones
comparable a las conocidas en Coaña, Pendia o Mohí-
as y una sauna rústica que repite los patrones ya ad-
vertidos en otros monumentos similares del valle del
Navia3. Estos edificios fueron reformados en época ro-
mana aunque probablemente mantienen usos relacio-
nados con su primitiva función4. Los sedimentos acu-
mulados en el espacio comprendido entre sus muros
han proporcionado una secuencia estratigráfica con ni-
veles y materiales correspondientes a un asentamiento
prerromano de comienzos del siglo IV a.C.5 al que su-
ceden horizontes de deposición de época romana, se-
llados con la destrucción del poblado durante el siglo
II d.C. La pizarra con grabados procede de los niveles
inferiores de este depósito, donde se encontraba aso-
ciada a materiales cerámicos elaborados sin torno y de-
corados con motivos clásicos en la cerámica castreña:
sucesiones de SSS, pequeños círculos o estampillas ge-
ométricas. Junto a ellos aparecen abundantes testimo-

Figura 2: El castro de Chao Samartín (Grandas de Salime). Imagen
tomada en 1998.

2. CSIC 1475 - 2591±27 Cal. BC 819-669 (VILLA y CABO, 2003).

3. Un estudio particular de estos edificios puede consultarse en las Actas del
IIº Coloquio Internacional sobre las Termas Romanas en el Occidente del
Imperio (VILLA, 2000a). El repertorio de las saunas conocidas en Asturias
y su interpretación han sido tratados en trabajos recientes (VILLA, 2007 y
2012). 

4. Es el caso de la sauna que mantiene su servicio termal al menos durante el
siglo I d.C., de la gran cabaña aunque transformada en plaza abierta ha-
cia las puertas del poblado y del resto de cabañas que se incorporan a uni-
dades domésticas más amplias (VILLA, 2005).

5. CSIC 1473          2400±27          Cal. BC 533-398
CSIC 1652          2288±31          Cal. BC 393-210



nios de actividad metalúrgica: lingoteras, crisoles y va-
rios fragmentos de los denominados moldes de sítula
(VILLA, 2009: 176-179) (Villa, 2009: 176-179). 

Los grabados se distribuyen sobre una pequeña la-
ja de pizarra de contorno pseudotrapezoidal, carente

de aristas y con perfiles muy suavizados que fue raya-
da solamente en una de sus caras manteniéndose la
segunda libre de toda marca. En ella se representan
dos figuras equinas enfrentadas por sus lomos en po-
sición ligeramente asimétrica y varias líneas que, se-
gún los casos, se superponen o no, a la composición
principal. Ésta se dispone en sentido vertical, ocupan-
do los caballos la zona central de la pieza. Todos los
trazos han sido conseguidos por incisión, cuyos perfi-
les finos y aguzados parecen señalar la utilización de
un punzón metálico. Sin embargo, a pesar de su evi-
dente afinidad técnica e iconográfica es posible des-
arrollar una descripción individualizada de ambas fi-
guras (Figuras 4 y 5). 

Figura 1: Caballo en carrera. El contorno se define
mediante una línea continua obtenida a partir de va-
rios trazos preestablecidos que arrancan y finalizan en
los belfos del animal. Un primer recorrido oval deter-
mina el perfil superior de cabeza que, desde la base
del cuello con un trazo ligeramente ondulado, resalta
el dorso hasta alcanzar la raíz de la cola. Los cuartos
traseros del caballo se precisan mediante un trazo cur-
vo que se prolonga horizontalmente por el abdomen
hasta los músculos pectorales. El pecho y perfil infe-
rior del cuello son descritos por un óvalo paralelo al
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Figura 3: Área excavada del Chao Samartín con la trama de heren-
cia castreña a la izquierda de la imagen (Sur) y la domus altoimpe-
rial a la derecha (Norte). Los números indica la localización del gra-
bado de los caballos (1) y de la trama geométrica (2).

Figura 4: Chao Samartín. Lectura de los trazos reconocibles (dibujo:
Beatriz García).

Figura 5: Chao Samartín. Pizarra con representación de caballos.



primero que se interrumpe en la abertura bucal. Las
extremidades son representadas mediante dos incisio-
nes paralelas plegadas en ángulo hacia el interior a la
altura de las rodillas y corvejones. Una larga cola en
espiga desciende hasta alcanzar el suelo y sobre el cue-
llo se destaca la crinera. Sobre el tronco se advierten
otras dos o tres incisiones que recorren el flanco del
animal, prolongándose una de ellas a lo largo del cue-
llo hasta su morro.

Figura 2: El contorno ha sido logrado a partir de
sucesivos trazos incisos que en su recorrido determi-
nan una línea continua con arranque y fin en el morro
sin que se produzca contacto entre ambos extremos

de la cuerda. En términos generales se repite un pro-
cedimiento similar al descrito anteriormente aunque
el predominio de las inflexiones en ángulo proporcio-
na a la figura una mayor rigidez frente a la expresivi-
dad del primer ejemplar.

El primer tramo que cubre el contorno superior de
la cabeza se resuelve mediante un ángulo de vértice
redondeado que alcanza la base del cuello. Un suave
arco marca la transición al dorso que se mantiene ho-
rizontal hasta la palomilla y arranque de los cuartos
traseros, perfilados por la inflexión descendente de la
línea dorsal. El abdomen, pecho y garganta son des-
critos con dos incisiones perpendiculares que se pro-
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Figura 6: Represen-
taciones equinas so-
bre estelas vadinien-
ses y una cerámica
del Castelo de Faria.



longan en ángulo descendente con un trazo también
recto para señalar el contorno inferior de la cabeza.
Las extremidades se representan mediante trazos con-
fusos en los que parece advertirse la intención de re-
saltar rodilla y corvejón al modo practicado en la Fi-
gura 1. Adornan el animal una larga cola de cerdas es-
pigadas y una crinera con incisiones simples. También
en este ejemplar se advierte una línea interior paralela
al dorso del équido que finaliza entre las incisiones que
marcan el morro. 

La pieza se muestra en la actualidad como parte de
la exposición permanente del Museo Castro de Chao
Samartín, inaugurado en 2007 en la localidad de Cas-
tro, en Grandas de Salime y cuyo catálogo ha sido re-
cientemente publicado (VILLA, 2009).

En Asturias, la representación de caballos sobre
piedra en el contexto de las comunidades indígenas
prerromanas no es muy frecuente aunque cuenta con
ejemplos de gran interés. Sin embargo, estas manifes-
taciones artísticas no están vinculadas con el hábitat
castreño sino que ornamentan inscripciones vadinien-
ses de carácter funerario y posteriores a la conquista
(Figura 6). La figura del caballo aparece también re-
presentada en el área centro-oriental sobre otros so-
portes, fundamentalmente metalúrgicos, formando
parte destacada de elementos de adorno personal co-
mo las fíbulas de los castros de Caravia (LLANO, 1919:
58), Llagú (BERROCAL et alii, 2002) y Campa Torres
(MAYA y CUESTA, 2001: 111). 

Frente al reducido repertorio de representaciones
gráficas durante estos siglos inmediatos al contacto
con la cultura romana, son frecuentes las referencias li-
terarias que desde el siglo I a.C. hacen mención al ca-
ballo asturgalaico. Diego Santos cita la retórica ad He-
renium o el Rerum rusticarum de Varrón como ejem-
plos anteriores a la Era en los que este animal aparece
mencionado (DIEGO SANTOS, 1977: 97). Sobre uno
de ellos hizo, en el 167 a.C., el rey Antíoco IV Epífanes
hizo su entrada en Antioquia y fue causa de pesadilla
para Nerón al que, como relata Suetonio, durante el
sueño: “Parecióle que un caballo de Asturias, al que
quería mucho, se trocaba en mono ...”. Un documen-
to de excepcional belleza atestigua su caza durante el
siglo II d.C. en los versos del poema que Tullius, lega-
do de la Legio VII mandó grabar sobre el ara consa-
grada a Diana6. De sus características físicas y presta-
ciones más notables dan cuenta -a veces en términos
contradictorios- autores de los siglos I y II como Plinio,
Silio Itálico, Marcial o Séneca. 

346 Panchates, que le seguía, no iba separado de él,
más que el espacio de un carro. Distinguíase es-
te corcel asturiano, por la blanca estrella que
adornaba su frente, marca propia de los de su
país: blancos eran igualmente sus alígeros pies.
Aunque de mediana alzada, y poco vistosa es-
tampa, prestábale alas su brioso ardimiento, y
volaba a través de la llanura, tascando irritado el
freno con su espumante boca. A cada impe-
tuoso avance, parecía crecer y agigantar sus
miembros. Híbero, deslumbrante con su púr-
pura, conducía el carro (...)

580 El propio Scipión, radiante de alegría, para re-
compensar dignamente tan piadosa idea, da a
su hermano una coraza adornada de oro, y a
Lelio, dos veloces corceles asturianos.

Silio Itálico (Punicorum, lib. XVI, 346)

199 Este pequeño caballo,
de galope cadencioso
procede de las Asturias
fértiles en minas de oro

Marcial (Epigr., lib., XIV, ep.119)

¿No preferirás aquel caballo
que el mismo Catón cuidaba, á
Todos los trotones asturianos y
de andadura?

Séneca (Epist., LXXXVII).

En la misma España produze la tierra de Galicia
y Asturias los thieldones, menos conocidos por
nombre de asturcones, cuyo paso no es de me-
nospreciar, porque se mueven en una blanda an-
dadura, extendiendo y encogiendo agraciada-
mente los pies y manos, a imitación de los cua-
les enseñan a andar artificiosamente los otros.

Plinio (Naturalis Historia,. lib., VIII, XLII)

El caballo aparece también como víctima propiciato-
ria en sacrificios rituales en un proceder que evoca la cos-
tumbre, atribuida a los pueblos bárbaros, de sacrificios
previos al inicio de una guerra o para la firma de la paz:

Comen principalmente chivos, y sacrifican a
Ares un chivo, cautivos de guerra y caballos.

Estrabón (Geografía. Lib. III, 155)7

Ángel VILLA VALDÉS 101

6. (DIEGO SANTOS, 1977: 99; GRAU LOBO, 1993: 62), con referencia a (DIE-
GO SANTOS, 1986; FITA, 1886; ROMAN, 1863). 

7. La traducción de Plinio según Francisco Hernández, en sus obras comple-
tas editadas en Méjico en 1976, edición facsímil de 1999; para Silio Itáli-
co, Marcial y Séneca se ha utilizado la traducción de Julio Somoza (1907,
191-192); el texto de Estrabón según traducción de Meana y Piñero en la
Biblioteca Clásica de Gredos 169.



La vinculación del caballo con ritos de carácter so-
lar, acuáticos o relacionados con la fertilidad es un
hecho bien conocido entre los pueblos indoeuropeos
(ALMAGRO-GORBEA y TORRES, 1999: 78 y ss.; LOTH,
1927: 113 y ss.). En zonas relativamente próximas co-
mo Burgos o Palencia se conocen epígrafes funera-
rios dedicados a Epona -cuyas manifestaciones de
culto se extienden desde Britania hasta el área Balcá-
nica o el Norte de África- o al dios Eqvennur(i) en la
vecina provincia de León (SOLANA y HERNÁNDEZ,
2000: 167) que constatan la vinculación del caballo
con el mundo de ultratumba entre los pueblos del
Norte de la meseta. Asturias cuenta con algunos
ejemplos magníficos como las estelas vadinienses de
Septimio Silo o Flavia, en las que el nombre del di-
funto grabado sobre el cuerpo del animal realza el
carácter psicopompo de éste y compone una icono-
grafía donde es posible atisbar la religiosidad primi-
tiva de estas comunidades (DE BLAS, 1996: 227). Un
universo simbólico que se manifiesta de manera aún
más explícita en la diadema con guerreros de Moñes,
cuya extraordinaria riqueza iconográfica parece re-
mitir a un contexto funerario en el que el medio acuá-
tico, las sítulas, los jinetes y el caballo desempeñan
una función esencial (MARCO SIMÓN, 1996: 23) a la
que no debieron resultar ajenos los ritos de iniciación
y heroización ecuestres derivados del reconocimien-
to del caballo como el elemento característico de las
elites guerreras (ALMAGRO-GORBEA y TORRES,
1999: 83).

Por lo que a la pieza recuperada en el Chao Sa-
martín se refiere no parece posible establecer vincula-
ciones de carácter ritual de semejante entidad, si bien
no deben omitirse algunas consideraciones relaciona-
das con su proximidad a determinados espacios ur-
banos singulares y un contexto estratigráfico común
que inevitablemente evocan la narración descrita so-
bre la celebérrima joya. La pizarra fue descubierta, co-
mo ya se ha comentado, en un enfoscadero imprac-
ticable creado entre los muros de algunos edificios a
los que cabe suponer un cierto valor simbólico para
las comunidades que los construyeron como son la
gran cabaña de planta oblonga -más tarde transfor-
mada en plaza- y la sauna castreña. El primero repite
un ejemplo común en otros castros asturianos, galle-
gos y portugueses para el que tradicionalmente se
propone un uso comunitario (COELHO, 1986: 53); el
segundo es uno de los más antiguos testimonios de la
práctica de baños de vapor entre los pueblos de la Pe-
nínsula Ibérica que han sido vinculados a ritos de ini-
ciación de  raíz indoeuropea (ALMAGRO-GORBEA y
ÁLVAREZ-SANCHÍS, 1993: 222). Por otro lado, la ex-
cavación de este angosto nicho ha permitido identifi-
car un contexto estratigráfico muy preciso al que no
son ajenos algunos elementos de notable significa-
ción ideológica concomitantes en la pieza de Moñes
como los moldes cerámicos para la fabricación de sí-

tulas con decoración geométrica8, generalizados co-
mo producción netamente indígena durante la II Edad
del Hierro (MARTINS, 1988: 25), o la orfebrería aurí-
fera castreña, cuya relación fue advertida ya en pie-
zas tan significativas como el torques y brazalete de
Lebuçao o la propia diadema asturiana (COELHO,
1986: 169)9. 

El aspecto de las figuras ofrece afinidades forma-
les con otras representaciones de temática compara-
ble, caso del fragmento cerámico del Castelo de Faria,
en Barcelos (Lámina III.E), cuya analogía con la dia-
dema asturiana ya fue observada por Blanco Freijeiro
(1998: 117). La realización técnica de los grabados
es sencilla y responde a un procedimiento pautado
en el que los contornos del animal se obtienen por
repetición de trazos preestablecidos conforme a un
patrón iconográfico compartido en ambas figuras. En
consecuencia, los matices que las separan no pare-
cen responder a la representación de diferentes mo-
tivos -varios animales- o a la dispar interpretación ar-
tística del mismo, sino que probablemente sean con-
secuencia de una ejecución poco experimentada, tal
vez en proceso de aprendizaje. Así se aprecia en la
primera figura, donde varios trazos previos corres-
pondientes al lomo, cuello y panza fueron desecha-
dos como perfil definitivo a pesar de su similitud en
forma y proporciones. Algo similar puede advertirse
en la segunda figura, donde tanto la inseguridad y ri-
gidez de los trazos como los errores de proporción
corregidos en su pareja (por ejemplo, en la definición
de la región abdominal) podrían denunciar menor
destreza en el artista. Cabe, por tanto, preguntarse si
la escena finalmente representada sobre la pizarra es
una obra así concebida por su autor o bien se trata de
un simple tablero de ejercicios, una pizarra de apren-
dizaje, cuyo resultado no satisfactorio justificó el ra-
yado final. 

I.2. Pizarra del castro de Coaña

El Castelón, más conocido como El Castro de Coa-
ña, es sin duda el más popular de los excavados en As-
turias. Con una historia de intervenciones que se re-
monta al siglo XIX, la excavación de sus monumenta-
les ruinas ha avanzado pareja a la construcción de la
Arqueología como disciplina científica. Si bien los ajua-
res conocidos de las viejas excavaciones muestran su
inequívoca ocupación altoimperial, los registros estra-
tigráficos asociados a cabañas y fortificaciones, apo-
yados en recientes dataciones carbono 14 procedentes
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8. Comentarios al respecto (CARBALLO, 1985: 8; CELIS, 1993: 50).

9. Entre los abundantes subproductos metalúrgicos recuperados en este ho-
rizonte de deposición son varios los crisoles en los que se advierten, a sim-
ple vista, abundantes partículas de oro.



del recinto sacro y la Acrópolis10, confirman la existen-
cia de horizontes de ocupación anteriores a todo con-
tacto con lo romano y proponer con toda seguridad la
ocupación del poblado durante la segunda Edad del
Hierro (siglos IV-I a.C.). 

En abril de 2001, el profesor de Prehistoria de la
Universidad de Oviedo, D. Adolfo Rodríguez Asensio,
dio a conocer al autor de este artículo la identificación
de varios grabados inéditos en el Castro de Coaña. El
descubrimiento había sido realizado meses antes por
D. Javier Castro, vecino de Deba (Guipúzcoa), quien
durante una visita al yacimiento advirtió la presencia
de las figuras y comunicó el hallazgo al servicio de
guardería del área arqueológica (Figura 7).

Los grabados fueron realizados sobre el paramento
externo de la cabaña 39 (MAYA, 1988:26) que, al igual
que la mayor parte de construcciones del castro, fue
fabricado con pizarras negras de Luarca (Figura 8)11.
Esta construcción no es una más dentro del conjunto
exhumado en el viejo poblado. Fue descubierta duran-
te las excavaciones que Antonio García y Bellido y Juan
Uría Ríu dirigieron en el castro a comienzo de los años
cuarenta del pasado siglo y allí creyeron reconocer las
primeras evidencias que señalaban la práctica de ritos
de incineración entre los pueblos castreños de Asturias
(GARCÍA Y BELLIDO, 1941: 202-203). La cabaña posee
una larga secuencia estratigráfica parcialmente docu-

mentada durante los trabajos de consolidación de
199012. Aquellas intervenciones permitieron confirmar
la existencia de un edificio anterior, en parte aún visible
bajo los muros más modernos (Figura 9), al que se en-
contraban asociados materiales cerámicos con impre-
siones en SSS, entrelazados, líneas de puntos o barbo-
tinas con mamelones. La datación prerromana de esos
niveles primitivos no parece demasiado imprudente vis-
ta la ausencia absoluta de cerámicas clásicas y los re-
sultados que investigaciones más recientes vienen ofre-
ciendo en el propio castro de Coaña y otros yacimien-
tos de la comarca como el ya mencionado del Chao Sa-
martín, los de Monte Castrelo de Pelóu, Taramundi,
Pendia, El Picón o Cabo Blanco13. Los muros de esta pri-

Ángel VILLA VALDÉS 103

10. Beta 236945          2320 ± 40 BP          Cal BC 410-360
Beta 236946          2330 ± 50 BP          Cal BC 740-690

Cal BC 660-640
Cal BC 550-380

Dataciones absolutas obtenidas durante la intervención en los edificios
termales realizada en 2008 con patrocinio de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo del Principado de Asturias bajo la dirección del autor del artículo y
Alfonso Menéndez Granda.

11. Sobre el plano general de F. Jordá y el croquis de la cabaña de A. García
y Bellido. 

Figura 7: El Castelón de Villacondide, más conocido como Castro
de Coaña.

Figura 9: Castro de Coaña. Paramento interno de la construcción 39
bajo el cual se advierte la traza de un edificio preexistente.

12. Según proyecto redactado por los arquitectos Mariano Sánchez y Félix
Gordillo y el arqueólogo Elías Carrocera. Los resultados de aquella inter-
vención se mantienen aún inéditos.

13. En su mayor parte publicadas en artículos de reciente aparición: Os Castros
de Taramundi ( MENÉNDEZ y VILLA, 2009; VILLA, 2002; VILLA, MENÉNDEZ
y FANJUL, 2007); El Castro de Pendia, en Boal (RODRÍGUEZ y VILLA, 2009);
El Picón de La Coroza, en Tapia de Casariego (VILLA, 2007b); Cabo Blanco,
en El Franco (FANJUL, VILLA y MENÉNDEZ, 2009) y Monte Castrelo de Pe-
lóu, en Grandas de Salime (MONTES, HEVIA, VILLA y MENÉNDEZ, 2009).

Figura 8: Plano del castro de Coaña con indicación de la proceden-
cia de las piezas presentadas en este artículo.



mitiva construcción sirvieron de cimentación para una
nueva cabaña, de planta aproximadamente circular,
con vano de entrada orientada al S.W., y banco de
mampostería de pizarra adosado al paramento inter-
no. Bajo las ruinas de una pequeña cámara aneja se
produjo el descubrimiento del depósito cinerario des-
crito así por su excavador: 

“... en Coaña, en una de las habitaciones cir-
culares de la parte oriental del área excavada,
hallamos adosada y sin comunicación alguna
con ella un espacio triangular con cámara pe-
queña abovedada por el mismo procedimiento
y de cuyo interior (ya violado) sólo sacamos res-
tos de cerámica indígena y algunas cenizas y
carbones. (...)”

¿Era una cámara para urna cineraria cubierta a mo-
do de túmulo? Es posible. Las cenizas y los trozos de
cerámica pudieran orientarnos en ese sentido.

No obstante, la observación del lugar y el texto de
García y Bellido permiten albergar la duda sobre si los
restos podrían corresponder a horizontes arqueológi-
cos contemporáneos a esta pequeña cámara adosada
a la construcción principal y, por tanto, a la última fa-
se constructiva del conjunto conservado o bien pudie-
ra tratarse de niveles asociados a la primitiva cabaña
subyacente (Figura 10). La aparente coincidencia en el
registro de materiales descrita por su excavador y la re-
cuperada en 1990 permite considerar bastante pro-
bable esta segunda opción.

Los grabados fueron reconocidos precisamente en
este lugar, en el tramo de pared que los imprecisos
muretes del anejo acotan en su encuentro con la ca-
baña principal. La superficie visible del bloque presen-
ta forma romboidal y se encuentra surcada por una fi-
sura subaxial que la compartimenta en dos espacios
superpuestos sobre los que las figuras se distribuyen
(siempre cubriendo las alteraciones laminares de su-
perficie) en dos bandas decorativas paralelas de desa -
rrollo horizontal. En ambas escenas se combina la re-
presentación de animales con otros elementos geo-
métricos de difícil interpretación (Figura 11). 

- Escena superior:

La zona central de la pieza aparece ocupada por
un triángulo isósceles que descansa sobre su lado ma-
yor. Tres incisiones paralelas a partir de la bisectriz del
vértice superior delimitan hacia la izquierda dos fran-
jas verticales recorridas por sendas líneas quebradas
enfrentadas. Hacia la derecha, incisiones oblicuas y
perpendiculares a la base determinan la comparti-
mentación de resto de la figura en triángulos menores.
Un sogueado de seis vueltas casi perpendicular y tan-
gente a la figura principal se extiende hacia la izquier-

da de la composición desde el centro de uno de sus la-
dos. En sentido opuesto, aparece representada una
procesión de tres cérvidos, aparentemente un macho,
una hembra y una cría de acuerdo a sus atributos y ta-
maño, en disminución a partir la primera figura. To-
dos ellos repiten una representación formal similar se-
gún la cual el tronco del animal se define mediante un
segmento de círculo en el que cuerda y arco marcan el
dorso y abdomen. Las extremidades se describen con
dos líneas cruzadas en ángulo obtuso que en las an-
teriores se rematan con un tercer trazo a modo de pe-
zuña. La cabeza del primer ejemplar mira al frente y
sobre la cornamenta se reconocen cuatro puntas, to-
das ellas sobre la misma asta. Los dos restantes, pre-
sentan ligeramente elevados sus cuartos traseros y la
cabeza girada hacia atrás. El tronco del macho y la
hembra adultos son recorridos por líneas quebradas
similares a las trazadas sobre la figura triangular. La
técnica empleada en todos los motivos es la incisión
simple de trazo fino.

- Escena inferior

Una madeja informe ocupa el extremo izquierdo de
la composición; entre sus trazos parece esconderse el
esbozo de un primer animal14. A su lado se dispone una
procesión de tres cérvidos adultos en marcha hacia la
derecha, a lomos de los cuales se distinguen otros dos
cuadrúpedos de especie indeterminada. Los ejemplares
de ciervo aparecen coronados con enormes cornamen-
tas de doce y catorce puntas desplegadas hacia el inte-
rior del astado salvo en la pica. El contorno de las figu-
ras se obtuvo por incisión simple practicada con un
punzón ligeramente romo -que produce un surco de
perfil más ancho y redondeado que en la composición
superior- combinado con el raspado superficial de la su-
perficie pizarrosa para obtener el perfil del animal por
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Figura 10: Castro de Coaña. Paramento externo de la construcción
39 en la zona de localización de la inscripción.

14. En realidad, podría pensarse que la maraña de trazos que forma este pri-
mer motivo pretenden enmascarar una figura que no resultó del agrado
de su autor.



contraste cromático entre la superficie rocosa virgen y
aquella en que se ha eliminado la pátina. En algunos
casos este procedimiento define casi todo el animal co-
mo ocurre con el último ciervo del desfile o el pequeño
animal grabado sobre su dorso. Formalmente los ani-
males se perfilan de manera similar a la descrita en la es-
cena anterior aunque el arco abdominal se cierra en án-
gulo en los cuartos traseros y no presenta decoración
alguna en su interior. El tratamiento de las extremidades
difiere también ligeramente pues se representan prefe-
rentemente mediante trazos unilineales rectos que evi-
tan la articulación sugerida en las figuras superiores. Fi-
nalmente, una trama de incisiones verticales y oblicuas
muy poco profundas -entre las que parece identificarse
una pentalfa- constituyen, frente a la cabeza del ciervo
más adelantado, los últimos rasgos identificados sobre
la piedra (Figura 12). 

A falta de otros estudios de orden petrológico que
puedan aportar argumentos definitivos sobre un posi-
ble origen protohistórico, la pizarra de Coaña no per-
mite, por el momento, otra aproximación arqueológi-
ca que la eminentemente descriptiva a partir del por-
menorizado análisis del objeto y su soporte. Toman así
particular relevancia algunas observaciones relativas a
la posición de los grabados, al proceso de alteración
de la superficie de la piedra y, fundamentalmente, al
contexto mural en el que fue instalada15.

Ya se han descrito las circunstancias que determi-
naron la singularidad arqueológica del emplazamien-
to y el interés que los descubrimientos allí realizados
despertaron en sus excavadores. Desde entonces cabe
suponer que los grabados han permanecido ignora-
dos sobre una pared absolutamente despejada apenas

unos centímetros por encima de la testa del murete
anejo, cuyo mantenimiento se ha realizado de mane-
ra periódica varias veces al año durante las últimas dé-
cadas16. Sobre estas paredes son evidentes, al igual
que en muchas otras cabañas, las huellas producidas
por el rosario interminable de reformas, restauracio-
nes y recrecidos consustanciales a estos viejos yaci-
mientos que suman, a su prolongada secuencia de
ocupación, un historial arqueológico centenario. El tra-
mo de lienzo en el cual se encuentra inserta la pizarra
es buena muestra de ello. Sus paramentos se alzan so-
bre las paredes de un edificio más antiguo. Hacia el
exterior se observan, al menos, tres o cuatro tipos de
aparejos que se superponen parcialmente: en la base
y hasta media altura un mampuesto escuadrado de pi-
zarra se dispone en hiladas regulares hasta la base de
la pieza decorada; sobre ella, otro mampuesto, éste
ordinario de pequeñas lajas, alcanza la testa del muro
en cuña. A derecha e izquierda se adosan sendos tra-
mos de pared, de fábrica antigua la primera y de ri-
piado reciente la segunda. Hacia el interior, el para-
mento original totalmente perdido en el tramo opues-
to a los grabados, fue reparado con aparejo a hueso
en época no muy lejana. En suma, una situación don-
de concurren circunstancias suficientes que -sin pre-
juzgar el origen de los grabados- justifican la toma de
rigurosas cautelas en el análisis y valoración de un des-
cubrimiento tan sorprendente como extraño. 

Formalmente, los grabados evocan de manera le-
jana manifestaciones artísticas propias de momentos
anteriores al apogeo de los poblados fortificados con
puntuales paralelismos en algunos petroglifos galle-
gos17. Sin embargo, el tratamiento general de las fi-
guras, caracterizadas por contornos de trazos simples
por incisión18, o la compartimentación triangular del
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Figura 11: Pizarra con representaciones zoomorfas recientemente
descubierta en el Castro de Coaña.

Figura 12: Castro de Coaña. Lectura de la inscripción. 

16. En un yacimiento en el que, por cierto, se alcanzó un régimen de visitas
particularmente intenso en torno a las 50.000 personas por año.

17. Véase el cuadro tipológico para los principales motivos del arte rupestre
gallego, grupo 5 (PEÑA SANTOS y VÁZQUEZ VARELA, 1979).

18. Los que definen a los ciervos y caballos representados en algunas de las es-
telas funerarias procedentes de Beleño, en el concejo de Ponga (ESCOR-
TELL, 1975: Lám. XIII y XIV) o la dedicada a los Dioses Manes, adquirida ori-
ginalmente en Gamonedo, concejo de Ponga (ESCORTELL, 1975: Lám.V).

15. La inscripción de motivos zoomorformos sobre mampuestos cuenta con
un paralelo relativamente distante en las murallas del castro de Yecla de
Yeltes, donde sobre el paramento exterior de las murallas fueron graba-
das varias figuras de caballo (MARTÍN VALLS, 1973). En Asturias, tan só-
lo existe un ejemplo comparable y no contiene figura alguna de animal;
formaba parte del paramento externo de la muralla reforzada durante la
II Edad del Hierro en el Chao Samartín, en Grandas de Salime, y sobre ella
aparecen trazadas algunas de las reformas emprendidas sobre las fortifi-
caciones preexistentes (Fig. 4, Lám. 2).



tronco de algunos animales les proporcionan una le-
jana familiaridad con los caballos de la cerámica de Fa-
ria (MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1948: 25 y ss.) o la ico-
nografía común en las estelas vadinienses19 que, sin
embargo, no se puede mantener en un análisis más
detenido de los rasgos morfológicos de su anatomía.
En consecuencia, la pizarra de Coaña reúne caracte-
rísticas técnicas e iconográficas que definen una obra
sin paralelos conocidos en el ámbito de la Arqueología
regional cuya condición de excepcionalidad subrayan
la posición y contexto arquitectónico en el que fue ins-
talada.

II. OTROS GRABADOS INÉDITOS

II.1. Tramas geométricas del castro de Chao
Samartín

Durante la II Edad del Hierro el por entonces ya
centenario poblado del Chao Samartín estuvo prote-
gido por un cinturón amurallado que, a diferencia de
obras anteriores, se fabricó con una estructura modu-
lar que ocultaba la muralla preexistente. La vieja cerca
que había sido construida con aparejo de pizarra y sin
compartimentaciones interiores, parcialmente destrui-
da al menos en dos ocasiones, resultó finalmente en-
mascarada tras los paramentos de la nueva obra. Los
grandes bloques de cuarcita que mayoritariamente
constituían los paramentos externos de la muralla mo-
dular se montaron a hueso, en algunos casos, directa-
mente contra los relictos de aquel lienzo sin adarajas,
llaves o pasantes. Cuando se produjeron los empujes
que ocasionaron la ruina definitiva de la estructura, es-
tos paramentos adosados cedieron y experimentaron
una acentuada inclinación, cuando no, un derrumbe
general. Por este motivo, tras su excavación fue preci-
so desmontar aquellos tramos más dañados antes de
proceder a su consolidación. Así tuvo lugar el descu-
brimiento de esta pieza, parte integrante del para-
mento del módulo 6, sobre cuyo lecho fueron graba-
dos los trazos que a continuación se describen (Figu-
ra 13). 

Los trazos se organizan a partir del espacio rectan-
gular definido entre las dos líneas paralelas que reco-
rren longitudinalmente la superficie de la pieza y un
segmento circular incompleto añadido a uno de sus
lados. En el primero, dos series de trazos paralelos,
oblicuos y entrecruzados definen una trama densa y
regular que realza la figura del rectángulo en el que se
inscriben. En la segunda figura, tan sólo un arco inte-
rior subdivide la serie de líneas oblicuas paralelas con
que se ha resaltado esta figura añadida. Sus trazos son

menos cuidadosos y rebasan los límites establecidos
por el arco y el lado inferior del rectángulo. 

La sencillez de los trazos y la ausencia de cualquier
rastro figurativo con cierta significación comprometen
inevitablemente la elaboración de una propuesta in-
terpretativa. Aún así, reconociendo el riesgo evidente
que especular sobre rasgos de intención tan impreci-
sa entraña, cabe forzar algunas circunstancias que re-
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19. Estela de Aleje, provincia de León (DIEGO SANTOS, 1977: 97).

Figura 13: Tramas geométricas grabadas sobre aparejo de pizarra
procedente de la muralla de módulos del castro de Chao Samartín
(Grandas de Salime).

Figura 14: Croquis en el que se muestra la correspondencia entre la
secuencia constructiva de la muralla y los trazos inscritos sobre el
bloque integrado en el paramento externo. 



velan cierto paralelismo entre las formas representa-
das en la piedra y el proceso de obra seguido en la
construcción de la muralla de módulos, cada vez me-
jor conocida a medida que avanza su excavación. La
evolución de estas fortificaciones ha sido descrita más
arriba y consiste, básicamente, en el recrecido de sus
paramentos a partir una estructura tan sólo en apa-
riencia modular bajo la que se oculta la cerca preexis-
tente. En síntesis, tal proceso consiste en la segmen-
tación de la línea de muralla en unidades indepen-
dientes a las que se añade una fachada oblonga que
oculta los viejos lienzos dañados; la expresión gráfica
de semejante técnica confiere una sorprendente co-
herencia a los trazos representados en la pizarra como
expresión sumaria de las reformas realizadas sobre las
antiguas fortificaciones y, en último término, de la vo-
luntad de quien así las proyectó (Figura 14). 

La pieza se muestra como parte de la exposición
permanente del Museo Arqueológico de Asturias (VI-
LLA, 2009: 150).

II.2. Cruz botanada de El Castelón, Coaña

El descubrimiento de la pieza fue realizado en sep-
tiembre de 1992, en el transcurso de las excavaciones
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Figura 15: Grabado con cruz botanada múltiple procedente del Cas-
tro de Coaña. Similar a las talladas sobre algunas “Pedras Formo-
sas” portuguesas.

Figura 16: La cruz botanada de Coaña muestra similitudes formales con otros motivos decorativos aplicados sobre alguna otra pieza metáli-
ca del mismo yacimiento y un juego de pesas broncíneas del Chao Samartín.



arqueológicas dirigidas por Elías Carrocera Fernández,
profesor de la Universidad de Oviedo. Desde 1989 sus
trabajos se habían centrado en la limpieza y excava-
ción del sector meridional del yacimiento con el fin,
entre otros, de conocer las características de las forti-
ficaciones ocultas bajo los derrumbes y las escombre-
ras de anteriores exploraciones (CARROCERA, 1992:
130). La pieza fue recuperada entre los materiales pro-
cedentes de la muralla cuya ruina amortizó definitiva-
mente los fosos que cercaban íntegramente el pobla-
do (Figura 15). 

El grabado representa una cruz botanada, idéntica
a las que flanquean el vano de la “Pedra Fornosa” de
Alto das Eiras, en Famaliçao (COELHO, 2007),que
comprende, en realidad cuatro de estos signos obte-
nidos a partir del desarrollo concéntrico e indepen-
diente de las aspas de una primera cruz interior. Su
compleja elaboración requirió la corrección de varios
trazos hasta completar la silueta deseada. 

El motivo, aunque inédito en el corpus epigráfico
asturiano, cuenta con un precedente inmediato en el
propio castro. Se trata de una pequeña esfera de
bronce con perforación central en cuya superficie se
aprecia otra cruz botanada lograda por incrustación
de hilo de cobre (GARCÍA Y BELLIDO, 1942: 227).
Aunque su descubridor no aporta mayor información,
es probable que se tratase de un ponderal similar a
los documentados en el castro de Chao Samartín en
los que se repite una técnica decorativa similar (Figu-
ra 16B) y que hoy se muestran en el Museo del yaci-
miento (VILLA, 2009: 220). Estas piezas no son ex-
clusivas del área naviega, en realidad su presencia es-
tá bien documentada en otros castros de ámbito ga-
laico aunque han pasado totalmente desapercibidos
como consecuencia de su genérica clasificación como
cuentas de collar. Es el caso de las pesas, de bronce y
también decoradas, del castro de A Roda, también de
Santa Irene, en Pino (La Coruña), del castro de Santa

Trega, en A Guardia (Pontevedra), de El Castro de Bal-
tar (Orense) o los yacimientos portugueses de Britei-
ros, en Guimaraes (BOUZA, 1963) y Santa Luzia, en
Viana do Castelo (BROCHADO, 1990: 238) (Figura
16). 

II.3. Umbral piqueteado del castro de San Chuis,
Allande 

José Luis Maya publicó en 1988 una descripción
pormenorizada de la veintena larga de edificios des-
cubiertos por Francisco Jordá desde el inicio de las ex-
cavaciones en 1962 (Figura 17). Expuso entonces de
forma muy general el contexto estratigráfico al que ca-
bía atribuir los diferentes hallazgos, concluyendo la im-
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Figura 17: Castro del Pico San Chuis, en San Martín de Beduledo
(Allande).

Figura 18: Plano del castro de San Chuis en el que se indica la loca-
lización de la pieza.

Figura 19: Series de puntos y líneas inscritas en el umbral de una
cabaña del Pico del Castro de San Chuis (Allande).



posible individualización de horizontes estrictamente
prerromanos, propuesta corregida años más tarde a la
luz de las dataciones radiométricas (CUESTA et alii,
1996).

La secuencia de ocupación del castro de San Chuis
se inicia en el siglo VIII a.C., periodo al que correspon-
de una primera muralla de paño continúo a la que se
superpuso otra de estructura modular durante la se-
gunda Edad del Hierro (VILLA y MENÉNDEZ, 2011).
Durante el siglo I d.C. la presencia romana se hace pre-
sente en un contexto inequívocamente militarizado
probablemente como consecuencia de la intensa acti-
vidad minera desarrollada en los extraordinarios de-
pósitos auríferos localizados en el entorno del castro
(VILLA, 2007d). 

Por el momento, poco se puede precisar acerca de
episodios de ocupación posteriores pues la ocupación
tardía, tal vez medieval, defendida hace algunos años
está hoy descartada al fundamentarse en una errónea
identificación de cerámicas que, en realidad, son pro-
ducciones regionales de época altoimperial (HEVIA y
MONTES, 2009: 148 y ss.).

Los grabados fueron identificados por el autor de
este artículo durante una de las visitas que periódica-
mente se realizan al Pico San Chuis para supervisar las
tareas de desbroce y tratamiento silvícola aplicados ca-
da año en el yacimiento. La losa de pizarra sobre la
cual se distribuyen las inscripciones forma parte del
umbral de una de las primeras cabañas descubiertas
por Francisco Jorda Cerdá en 1962 ó 1963 cuando
emprendió las investigaciones en el yacimiento20 (Fi-
guras 18 y 19). 

Los signos identificados sobre la losa son muy sim-
ples, fueron obtenidos por piqueteado y se extienden
exclusivamente sobre uno de los cuadrantes de la pie-
za. Su distribución es la siguiente:

- Un surco longitudinal se extiende aproximada-
mente a lo largo de una tercera parte de la piedra.
El faldón que este trazo delimita con el borde infe-
rior es recorrido por una línea quebrada en la que
aún pueden advertirse con total claridad 4 de sus
tramos.

- Una rejilla de ocho, tal vez nueve, sucesiones de
puntos dispuestas oblicuamente respecto a la ban-

da inferior. Se advierten hasta 7 unidades por fila.
En total se han identificado hasta 33 de estas pe-
queñas cazoletas que apenas alcanzan 1 cm de
diámetro.

- Varios surcos oblicuos de trazo fino que, a modo
de renglones, subrayan algunas de las sucesiones
de puntos anteriores; son claros bajo la tercera y
quinta línea. 
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20. Esta cabaña aparece con el número 8 en la planta de las excavaciones de
Jordá correspondiente a las campañas de 1962/1963 donde puede apre-
ciarse que tan sólo una pequeña parte de su superficie había sido exhu-
mada (MAYA, 1988: 55). Se carece de cualquier otra información que
pueda aportar luz sobre la evolución de los trabajos hasta 1988 cuando
se publica un nuevo plano del área finalmente excavada (MAYA, 1988:
56).

Figura 20: Fichas de juego elaboradas sobre recortes de terra sigillata
hispánica procedentes del castro de San Chuis sobre un fragmento
de tablero reticulado descubierto en el castro de Chao Samartín. 

Figura 21: Retículas trazadas sobre losas de pizarra procedentes del
castro de Chao Samartín. El de la derecha de la imagen dispone de
ajedrezado sobre ambas caras.

Figura 22: Ficha recortada en pizarra con numeral romano. Proce-
de del Chao Samartín.
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Esta composición no cuenta con paralelos en el re-
gistro epigráfico asturiano. Su disposición regular evo-
ca los tableros de latrúnculos hallados en otros castros
como el de Chao Samartín. El juego es una actividad
bien documentada en esta época, también el castro
de San Chuis, donde, durante las últimas campañas
de excavación, se recuperaron abundantes fichas fa-
bricadas con recortes de terra sigillata (Figura 20) (CA-
RROCERA, 1995: 266; JORDA, 1990: 154). No es ha-
bitual, sin embargo, la utilización en los castros astu-
rianos de tableros de concavidades como las aquí do-
cumentadas ni su instalación sobre una superficie fija,
por norma fabricados sobre lajas de pizarra de fácil
manipulación y superficie ajedrezada21 (Figura 21). Se
conoce alguna tabula sobre hueso en la que peque-
ñas perforaciones eran utilizadas como marcadores de
juego (BREWVER, 1997: 16) aunque sus paralelos más
próximos podrían señalarse en las tabulae con conca-
vidades hemiesféricas encontradas en Itálica (COSTAS
e HIDALGO, 1997: 14). 

Otra posibilidad que no debería descartarse es su
empleo como tabla de cálculo. Los textos clásicos
describen cómo los principiantes aprendían a contar
con los dedos y con guijarros, calculi, que usarían
más tarde en unión de la tabla de contar o abacus
(BONNER, 1984: 240). Es probable que algunas de
las piezas recuperadas en la excavación de nuestros
castros, recortadas en fragmentos de cerámica y pi-
zarra, pudiesen utilizarse en el manejo de este tipo
tableros. De hecho, en el Chao Samartín se conoce
algún ejemplo en el que una de estas fichas lleva ins-

crito numerales romanos (Figura 22). Cabe pues plan-
tearse la posibilidad de que la trama de líneas y pun-
tos grabada en la piedra de San Chuis, y quizás algu-
no de los reticulados interpretados tradicionalmente
como tabula lusoriae en éste y otros yacimientos,
puedan, en realidad, haber sido utilizados durante la
Antigüedad como tabla de cálculo, al modo de la re-
presentada en algún relieve de época flavia (JONES,
1912: 138) (Figura 23). 

ANEXO I. FICHAS DE INVENTARIO

I. Grabados zoomorfos

A. PIZARRA DEL CHAO SAMARTÍN

Yacimiento: Castro de Chao Samartín, Castro
(Grandas de Salime)
Sigla: Ch. 98/2557
Sector: R-V
Condiciones del hallazgo: Excavación arqueoló-
gica
Dirección: Ángel Villa Valdés
Dimensiones: 163 x 96 x 15 mm
Depósito: Museo Castro Chao Samartín, Gran-
das de Salime

B. PIZARRA DE COAÑA

Yacimiento: Castro de El Castelón, Villacondide
(Coaña)
Fecha de identificación: Verano de 2000
Identificada por: Javier Castro
Condiciones del hallazgo: Descubrimiento casual 
Sector: Cabaña nº 39
Dimensiones: 130 x 390 x 240 mm
Depósito: Museo Arqueológico de Asturias,
Oviedo

II. Otros grabados

A. TRAMAS GEOMÉTRICAS DEL CHAO SAMARTÍN

Yacimiento: Castro de Chao Samartín, Castro
(Grandas de Salime)
Sigla: Ch. 99/7555
Contexto: Excavación arqueológica
Dirección: Ángel Villa Valdés
Sector: M-II, módulo 6
Dimensiones: 218 x 110 x 55 mm
Depósito: Museo Arqueológico de Asturias,
Oviedo.

B. CRUZ BOTANADA DE COAÑA

Yacimiento: Castro de El Castelón
Sigla: Co. 92/0001
Contexto: Excavación arqueológica

Figura 23: Ábaco representado en un sarcófago de época flavia don-
de se muestra el uso de fichas similares a las documentadas en va-
rios castros asturianos, entre ellos el Chao Samartín (foto: BONNER,
1984: 243).

21. Los 3 ejemplares publicados proceden del castro de Chao Samartín (CA-
RROCERA, 1995: 266; VILLA, 2001: 416; VILLA, 2009:384). 



Dirección: Elías Carrocera Fernández
Sector: Ladera meridional; derrumbes de mu-
ralla sobre los fosos
Fecha de identificación: Septiembre de 1992
Dimensiones: 530 x 230 x 30 mm
Depósito: Museo Arqueológico de Asturias,
Oviedo

C. UMBRAL PIQUETEADO DE SAN CHUIS

Yacimiento: El Pico San Chuis, San Martín de
Beduledo (Allande)
Fecha de identificación: 3 de agosto de 2001
Contexto: Descubrimiento casual
Identificación: Ángel Villa Valdés
Sector: Cabaña nº 8
Dimensiones (aproximadas): 100 x 30 x ¿?
Depósito: Localización original
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