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ANTECEDENTES

Las intervenciones arqueológicas que se han realizado 
en el castro de Pena Aguda se enmarcan en el deno-

minado proyecto Beriso, una iniciativa promovida por la 
Fundación Valdés Salas, que las patrocinó junto a la em-
presa Orovalle Minerals y la cooperativa Forestal Salense. 
Se trata de un programa plurianual para el estudio del 
patrimonio arqueominero y el poblamiento protohistórico 
asociado en la comarca de Salas y Belmonte de Miranda en 
el que participan la Universidad de Oviedo, por medio del 

Aula Universitaria Valdés Salas, y el Instituto de Historia 
del CSIC, a través de los proyectos Corus « Paisajes anti-
guos del Noroeste peninsular: formas de dominación romana 
y explotación de recursos» y LOKI. «Economías locales, eco-
nomía imperial: El occidente de la Península Ibérica, siglos 
II a. C.- II d. C.»1. 

1 Esta publicación se ha elaborado como parte del proyec-
to de I+D+i PID2019-104297GB-I00 financiado por MCIN/ 
AEI/10.13039/501100011033/

EL RECINTO FORTIFICADO DE PENA AGUDA (BOINÁS, BELMONTE DE MIRANDA): 
¿UN ASENTAMIENTO DE LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO DE CARÁCTER ESTACIONAL?
Rubén Montes López y Ángel Villa Valdés

Figura 1: Vista general del asentamiento desde el noroeste.
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nández, 1999: 87; Fanjul, 2005: 159), la relación espacial 
del enclave con el gran complejo minero aurífero de El 
Valle-Boinás, beneficiado con intensidad desde la Edad 
del Hierro y en cuya zona nuclear se encuentra el castro, 
sugería un vínculo verosímil. 

EL ASENTAMIENTO FORTIFICADO

El castro de Pena Aguda se emplaza en un promonto-
rio que se destaca sobre el entorno inmediato en la margen 
derecha del río Caúxa, curso fluvial tributario del Narcea 
por su margen derecha. El enclave, localizado en las inme-
diaciones septentrionales de la localidad de Boinás (Bel-
monte de Miranda) presenta una planta aproximadamente 
triangular y alcanza una altitud máxima de unos 500 m 
(Montes y Villa, 2019: 198). 

El espacio fortificado consta de un pequeño recinto 
superior amesetado de unos 50 m de longitud en su eje 
mayor ONO-ESE y 30 m en el opuesto. El flanco oriental 
se cierra mediante un abrupto acantilado que hace innece-
sario ningún tipo de esfuerzo defensivo adicional, mientras 
que a poniente la topografía, mucho más suave, motiva 

A pesar de que las referencias bibliográficas y docu-
mentales previas a la actuación resultaban bastante escasas, 
muy escuetas y de carácter descriptivo (Villa, 1998; Fer-

Figura 2: Distribución de los sondeos en el yacimiento 
sobre imagen LIDAR (Brais Currás).

Figura 3: Sondeo 1, realizado en el recinto superior.
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Recinto superior

El sondeo 1, centrado en la zona cumbrera, consistió 
en una trinchera longitudinal de 15 m de longitud y 2 m 
de ancho que seccionó su sector meridional, desde la parte 
central hasta la ruptura de pendiente. Los objetivos que 
se perseguían eran los de identificar posibles evidencias de 
habitación y determinar la existencia de algún elemento 
de delimitación perimetral del recinto, intuido en super-
ficie. En efecto, fueron identificados en el extremo meri-
dional del sondeo la parte basal de una estructura lineal de 
grandes bloques calizos montados a hueso y relictos de su 
relleno térreo. El muro se asienta sobre el sustrato rocoso 
toscamente acondicionado para su instalación. Por tanto, 
queda acreditada la existencia en este sector, al menos, de 
una cerca que delimitaba la explanada superior (Montes y 
Villa, 2019: 199-200; Figura 3). 

Por lo que se refiere al espacio excavado intramuros, 
en el extremo septentrional de la trinchera, el correspon-

la concentración de estructuras defensivas en la zona. De 
esta forma, recorren este sector, interrumpiendo la dorsal 
de sierra, al menos cuatro trincheras y sus correspondien-
tes contrafosos. Las vertientes septentrional y meridional 
manifiestan perfiles escalonados que parecían denunciar la 
existencia de aterramientos de origen antrópico, aunque la 
intervención arqueológica ha puesto en duda tal función 
(Montes y Villa, 2019: 198).

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica se acometió en el verano 
de 2017, de acuerdo con un plan de trabajo (Villa, 2017) 
que pretendía, mediante la prospección geofísica intensi-
va y la apertura de varios sondeos en diferentes sectores, 
definir la extensión y las características esenciales de la 
supuesta área de habitación, del aparato defensivo y de los 
ámbitos periféricos aterrazados (Montes y Villa, 2018: 68). 

Figura 4: Estructura perimetral identificada en el sondeo 1.



El recinto fortificado de Pena Aguda (Boinás, Belmonte de Miranda)

188

ción identificada (Montes y Villa, 2018: 19). La indicación 
cronológica se fundamenta tanto en las características del 
repertorio material recuperado como en los resultados del 
procesamiento radiométrico de dos muestras de material 
orgánico procedentes, respectivamente, del propio suelo 
(Beta 473708) y del relleno inferior (Beta 47370). La pri-
mera de ellas proporciona como horquilla temporal más 
probable (95,4 %) fechas comprendidas entre el 918 y el 
811 cal BC y la segunda, una horquilla más amplia que nos 
aporta un intervalo temporal entre el 758 y el 429 cal BC. 
(Montes y Villa, 2019: 202).

Sector de defensas

El estudio del aparato defensivo se abordó fundamen-
talmente mediante la apertura de una gran trinchera (Son-
deo 2) de 25 m de longitud total perpendicular a la traza 
de los dos fosos exteriores en la zona oriental. El externo 

diente al sector central del recinto, aflora el roquedo a 
escasos centímetros, sin que se registren indicios arqueoló-
gicos de horizontes de ocupación. Esta circunstancia, mo-
tivada tal vez por fenómenos erosivos naturales posteriores 
a una ocupación seguramente endeble, se ve modificada 
en el sector intermedio de la trinchera, la más próxima a 
la estructura perimetral anteriormente descrita. En este 
tramo se documentó una depresión en el sustrato de más 
de 2 m de profundidad que alberga una secuencia estra-
tigráfica que informa de la ocupación antigua del sitio. 
Una expresiva capa cenicienta de unos 10-15 cm de espesor 
con materiales arqueológicos queda sellada por un potente 
nivel arcilloso. Bajo este suelo, correspondiente a fechas 
antiguas de la Edad del Hierro, se identifica un relleno de 
cascote y tierra que regulariza la topografía y sella la depre-
sión observada en el roquedo, que pudiera corresponderse, 
habida cuenta su aparente trayectoria longitudinal, a un 
foso amortizado en un momento previo al de la ocupa-

Figura 5: Sondeo 1. Estratigrafía registrada en la depresión localizada en el tramo central de la trinchera.



Rubén Montes López y Ángel Villa Valdés

189

Beta-473711) para su abandono definitivo correspondien-
tes a los siglos v o vi a. C. En concreto, la muestra ósea 
procesada proporciona dos horquillas temporales: una del 
549-401 cal BC (81,3 % de probabilidad) y otra del 739-688 
cal BC (11,2 % de probabilidad) (Montes y Villa, 2018: 71).

Sector septentrional

La exploración arqueológica en este sector norte se 
centró en el espacio que, a modo de faja longitudinal re-
corre esta zona al pie de la explanada superior, entre las 
defensas occidentales y el acantilado oriental. Se trata de 
un rellano en la ladera limitado al norte por un talud que 
parecía denunciar la presencia soterrada de una estructu-
ra de aterrazamiento. Sin embargo, la excavación de un 
sondeo de 3 x 2 m (sondeo 5) precisamente en el punto de 
ruptura de pendiente permitió descartar la existencia de 
estructura de génesis antrópica alguna, respondiendo la to-
pografía observada a irregularidades naturales del sustrato. 

(Foso 1) presenta unas dimensiones bastantes notables, con 
11 m de diferencia de cota desde su fondo hasta la cima del 
escarpe interno y 4 m al externo, distante 9 m. El foso 2 
muestra un perfil en artesa y unas dimensiones más mo-
destas, con 6 m de profundidad respecto al escarpe interior 
y 4 m al contrafoso interpuesto entre esta trinchera y el 
foso 1. 

En el caso del foso 1 se identificó una secuencia estra-
tigráfica compuesta de diversos niveles de relleno, desta-
cando la capa limosa que cubre el fondo de la trinchera. 
Uno de los restos faunísticos recuperados en este nivel ba-
sal fue procesado mediante técnicas radiométricas (Mues-
tra Beta-473710), aportando, al 95,4 % de probabilidad, 
dos horquillas temporales: 328-204 cal BC y 384-339 cal 
BC. Por tanto, el proceso de incuria se encontraba proba-
blemente avanzado en los siglos iv-iii a. C. 

Por lo que se refiere al foso 2, cuyo proceso de col-
matación parece responder a dinámicas estratigráficas se-
mejantes a las del foso 1, ha aportado fechas C

14
 (Muestra 

Figura 6: Sondeo 1. Sección y correspondencia estratigráfica de las dataciones carbono 14 (Dibujo Ángel Villa).
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explorado, fuera identificada evidencia alguna de estruc-
turas de habitación ni aterrazamiento. 

El sondeo 3 consistió en una trinchera longitudinal de 
2 m de ancho perpendicular a las principales anomalías to-
pográficas detectadas y dividida en dos sectores: un tramo 
superior de 15 m de longitud y otro inferior de dimensio-
nes semejantes. En ambos casos la secuencia estratigráfi-
ca registrada es exigua, particularmente en la zona alta, e 
inexpresiva en lo relativo a la ocupación antigua (Montes 
y Villa, 2018: 72).

Por su parte, el sondeo 4 se concibió como una cata 
de 10 m de longitud y 3 m de ancho perpendicular a un 
escalón situado en el sector noroeste del espacio. En la 
zona inferior de la trinchera, se identificó a escasa pro-
fundidad el sustrato geológico sin indicios de ocupación 
ni de estructuras antrópicas de contención. Sin embargo, 
en el tramo meridional del sondeo fue posible reconocer, 
al pie del talud, los relictos de la traza de un vial con caja 
rebajada en la roca de 1,2 m de anchura y rudimentaria-
mente encachado. A falta de otros indicios que faciliten su 

No obstante, la, aunque sencilla, potente estratigrafía 
registrada, compuesta de diversos aportes sedimentarios de 
arrastre, proporcionó materiales cerámicos de cronologías 
antiguas y abundantes restos faunísticos. El procesamiento 
radiométrico (Muestra Beta-473713) de uno de estos frag-
mentos óseos, procedente del horizonte basal, contribuye 
al encuadre cronológico, con fechas acordes con las del re-
cinto cumbrero en forma de tres horquillas comprendidas 
entre el 799 y el 547 cal B. C. (Montes y Villa, 2018: 202).

Sector oeste

Otro sector explorado arqueológicamente fue el am-
plio terreno que, desde el foso más externo desciende, con 
suave pendiente y en sucesivos escalones, hacia el oeste. Se 
trata de un área, en el que se realizaron dos sondeos (3 y 
4), delimitada en toda su extensión por un marcado talud 
que inducía a considerar su adaptación como antecastro. 
Sin embargo, la sugerente topografía reveló nuevamente 
su origen natural, sin que, a pesar del cuantioso espacio 

Figura 7: Sondeo 2. Aspecto de la estratigrafía registrada en el foso 2.
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y crisoles de fundición. Los análisis por fluorescencia de 
rayos X (Montero, 2018) revelan que los restos metálicos 
recuperados se corresponden con bronces plomados y que 
los fragmentos de moldes y crisoles fueron utilizados en 
la fabricación de aleaciones de composición similar (Villa 
et al., e. p.). Nos encontramos por tanto ante una tra-
dición tecnológica propia de las postrimerías de la Edad 
del Bronce y etapas iniciales de la Edad del Hierro. La 
prevista caracterización metalogénica de estos materiales 
mediante el análisis de los isótopos del plomo utilizado en 
los trabajos metalúrgicos y su comparación con las menas 
de la zona Boinás-Bixega, abre sugerentes perspectivas de 
estudio que podrían corroborar la verosímil corresponden-
cia entre ambos y contribuir a interpretar las razones que 
justifican la elección de este emplazamiento.

REGISTRO PALEOAMBIENTAL

El elenco de restos óseos de fauna recuperado en los 
niveles arqueológicos excavados, estudiados por el Dr. Car-

datación, la única referencia temporal es la proporcionada 
por una muestra orgánica (Beta 473712) recogida entre los 
sedimentos que lo cubrieron. La fecha obtenida remite al 
periodo altomedieval, hacia el último tercio del siglo viii o 
siglo ix d. C. (765-895 cal AD) (Montes y Villa, 2019: 202).

REGISTRO MATERIAL

El repertorio material recuperado durante la campaña 
de excavaciones, aunque reducido, resulta muy expresivo. 
En lo tocante a la cerámica, se han registrado diversos frag-
mentos con los característicos acabados bruñidos propios 
de momentos tempranos de la Edad del Hierro regional 
(Montes y Villa, 2009: 201: Figura 4). 

Más relevante resulta el repertorio de objetos metáli-
cos, en el que destaca un punzón de bronce con huellas en 
su extremo apuntado de haber sido usado en trabajos con 
metales (Villa et al., 2022). Este dato concuerda a la per-
fección con la relativa abundancia de fragmentos metálicos 
de base cobre y de instrumental metalúrgico como moldes 

Figura 8: Sondeo 2. Sección estratigráfica de los fosos seccionados en el sondeo 2, con indicación de la procedencia 
de las muestras procesadas radiométricamente (Dibujo Ángel Villa).
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con algunas referencias puntuales en yacimientos como 
Moncín (Zaragoza) o Pic dels Corbs (Castellón) (Sarrión, 
2005: 98), en ambos casos para momentos adscribibles al 
Bronce Final, o Can Roqueta/Can Revella (Girona), en 
contexto más avanzado de la edad del Hierro (Albizuri 
y Maroto, 2008). En la mayor parte de las referencias, 
se apuntan prácticas cinegéticas ocasionales relacionadas 
tanto con un aprovechamiento de la carne como de la piel 
y de piezas de adorno (Ibidem: 193).

Por lo que se refiere a los restos carpológicos, los 
análisis realizados por el equipo de la Dra. Leonor Peña 
Chocarro en el Departamento de Arqueología y Proce-
sos Sociales y Arqueobiología del CSIC a partir de los 
sedimentos procedentes de niveles de todos los sectores 
intervenidos del castro, aunque el conjunto identificado 
es muy limitado, proporcionan datos de interés. Lo más 
destacable es la presencia dominante de mijo (Panicum 
milliacium) (Peña, 2018).

los Fernández Rodríguez en el Laboratorio de Prehistoria 
de la Universidad de León, informa de un dominio de 
los bóvidos (Bos taurus), con presencia complementaria 
y también relevante de ovicápridos (Ovis aries/Capra hir-
cus) y bastante menor de suidos. En cuanto a las especies 
cinegéticas no domésticas, al margen de la posible adscrip-
ción de algunos de los restos indeterminados de suidos a 
jabalíes (Sus scrofa), se pueden citar dos especies, con un 
ejemplar en cada caso: el ciervo (Cervus elaphus) y el oso 
pardo (Ursus arctos) (Fernández, 2019). 

La presencia de la primera se puede considerar habi-
tual, mientras que la de úrsidos, un fragmento de húmero 
localizado en los sedimentos identificados en el sondeo 5, 
en el sector meridional, introduce una nota bastante más 
inusual. 

El registro fósil de oso pardo en la prehistoria termi-
nal peninsular y en general, en todo el holoceno, es bas-
tante exiguo (Castaños, 2004; Albizuri y Maroto, 2008), 

Figura 9: Relictos de encachado documentados en el sondeo 4.
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Otra de las conclusiones inequívocas de la interven-
ción ha sido la comprobación de cierto protagonismo de la 
actividad metalúrgica en la vida cotidiana del asentamien-
to. La proximidad a veneros metálicos de entidad justifica 
así plenamente la elección del emplazamiento. 

En cuanto a la naturaleza concreta de la ocupación, 
una serie de indicios han permitido plantear la hipótesis 
de la estacionalidad. Como argumentos para su formu-
lación podemos destacar la ausencia de vestigios domés-
ticos nítidos, la constatación de evidencias de actividad 
metalúrgica y los datos faunísticos (Fernández, 2019) y 
carpológicos (Peña, 2018), que no desentonan con la idea 
de un asentamiento estacional de carácter estival (Montes 
y Villa, 2022: 90). 

En efecto, en el espacio intervenido no se han iden-
tificado evidencias rotundas de estructuras de habitación, 
lo que podría estar denunciando un asentamiento provi-

Los estudios palinológicos aún en curso contribuirán 
también a caracterizar el escenario ambiental en el que se 
desenvolvió la vida de estas comunidades de la Edad del 
Hierro y la evolución del paisaje. 

CONCLUSIONES 

La intervención acometida en el verano de 2017, a 
pesar de las limitaciones impuestas por una exploración 
bastante reducida en lo espacial, ha permitido cumplir 
con los objetivos de diagnosis prefijados (Montes, 2018). 
En este sentido, se ha logrado comprobar la naturaleza 
de asentamiento fortificado del enclave, caracterizar en 
sus rasgos básicos su morfología, aproximarse al potencial 
arqueológico de los espacios periféricos y encuadrar cro-
nológicamente la ocupación (Montes y Villa, 2018: 73). Tal 
es así que ahora podemos asegurar la existencia de una for-
tificación que consta de un recinto superior de reducidas 
dimensiones delimitado perimetralmente por un cinturón 
murado y en su flanco occidental, el más vulnerable, por 
una sucesión de cuatro fosos. 

También se ha podido certificar que la ocupación del 
sitio se remonta a la Primera Edad del Hierro y que su 
vigencia como lugar de habitación no debió prolongar-
se mucho más allá de la mitad del primer milenio a. C. 
(Montes y Villa, 2019: 206). De esta forma, Pena Aguda 
se incorpora al elenco de estaciones correspondientes a 
los momentos iniciales de la cultura castreña en la región. 
Se trata de un catálogo de yacimientos que hasta ahora 
cuenta con dos ámbitos geográficos prioritarios de refe-
rencia. El primero remite a varios yacimientos del extremo 
occidental, en el interfluvio Navia-Eo, con citas para el 
Chao Samartín (Grandas de Salime) (Villa y Cabo, 2003), 
Os Castros de Taramundi (Villa et al., 2007), El Picón de 
La Coroza, en Tapia de Casariego (Villa, 2007a) y Cabo 
Blanco, en El Franco (Fanjul y Villa, 2019: 177). 

En segundo grupo de yacimientos con ocupaciones 
aproximadamente coetáneas lo componen varias estacio-
nes localizadas en la costa centro oriental, en el entorno 
de Gijón y la ría de Villaviciosa. Nos referimos al castro 
gijonés de La Campa Torres (Maya y Cuesta, 2001) y a los 
enclaves de El Castillo de Camoca y El Campón de Olivar 
en Villaviciosa (Camino, 2003).

Las evidencias de asentamientos de este periodo fuera 
de estos dos ámbitos territoriales son raras, limitándose, 
en la cuenca del Narcea, al castro de San Chuis (Allande) 
(Villa y Menéndez, 2011) y al yacimiento de El Castru de 
Vigaña (Belmonte) (Fernández et al., 2018: 360-364; Gon-
zález et al., 2018) y en la del Nalón, al singular caso de 
La Forca (Camino et al., 2008 y 2009), en Grado, y a los 
escuetos indicios registrados en Cellagú (Berrocal et al., 
2002), en Oviedo.

Figura 10: Punzón de bronce (Dibujo Esperanza Martín).
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ricos veneros de la Sierra de Bixega, en el entorno inme-
diato del asentamiento. 

Esta posibilidad de un uso estacional del recinto, de 
confirmarse, podría resultar de útil aplicación en otros 
casos singulares que mantienen analogías evidentes. Con 
cronologías equiparables e igualmente desconcertante por 
la carencia de indicios de habitación en un espacio delimi-
tado por una robusta muralla, el castro de La Forca (Cami-
no et al., 2009), en Grado, podría ajustarse a la propuesta 
planteada para Pena Aguda. Emplazamientos agrestes que 
delimitan, con obras defensivas monumentales, estrechas 
fajas de terreno en las que las evidencias de uso residencial 
continuado son escasas o inexistentes y que no superaron 
la primera mitad del I mileno a. C. Se trata de parámetros 
semajantes a los observados en la fundación de la acrópolis 
del Chao Samartín (Villa y Cabo, 2003), con dataciones 
coetáneas, y, tal vez, en lugares enigmáticos como el Cortín 
dos Mouros, en Santa Eulalia de Oscos (Villa, 2007b: 194).

sional de arquitecturas efímeras que dejan una huella muy 
endeble en el registro arqueológico. 

Por otra parte, la presencia exclusiva en el registro 
de un cereal de verano de ciclo corto como el mijo, que 
adquiere relevancia en el noroeste en contextos castreños 
tempranos (Vázquez, 1993-94: 71), y la ausencia de otros 
cereales de invierno y ciclo largo como la escanda, la ceba-
da o la avena, frecuentes en yacimientos coetáneos (Cami-
no, 1999: 157; González et al., 2018) concuerdan asimismo 
con una ocupación estival, que encontraría refrendo tam-
bién en la presencia de especies cinegéticas como el ciervo 
y el oso. Siguiendo esta línea argumental, la idea de comu-
nidades del valle trashumantes instaladas durante el verano 
en la zona para aprovechar los pastos de altura y satisfacer 
las demandas de una cabaña ganadera dominada por los 
bóvidos, con presencia dominante en el registro zoológico, 
no parece inverosímil. Estas comunidades aprovecharían 
ese tiempo a su vez para aprovisionarse de minerales en los 

Figura 11: Molde de fundición (Dibujo Esperanza Martín).
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