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ANTECEDENTES1

El castro de Alava, reconocido como asentamiento for-
tificado por el profesor José Manuel González en el 

año 1959 (1976: 177) contaba hasta el inicio de las interven-
ciones que se relatan en este trabajo con escasas referencias 
bibliográficas, enfocadas prioritariamente a su descripción 
elemental (Maya, 1988: 35; Fernández, 1999: 122-124; Fan-
jul, 2005; Álvarez et al., 2006) y la valoración de determi-
nados hallazgos cuya relación con el enclave se deriva de 
la proximidad espacial, pues no puede afirmarse su proce-
dencia directa o inequívoca del mismo. Nos referimos a un 
par de fragmentos de molinos circulares (Maya, 1988: 35), 
uno decorado, y a un lote de doce hachas de talón (de Blas, 
1983: 157 y 1992: 118; Maya, 1988: 71), que constituían citas 
recurrentes en toda referencia al yacimiento. 

Este elenco de materiales permitía suponer su vincu-
lación a los albores de la cultura castreña regional, entre el 
Bronce Final y la Edad del Hierro, con perduración, al me-
nos, hasta el cambio de era (Maya, 1988: 35), en relación con 
la intensa actividad minera aurífera que en época altoimpe-
rial romana se desarrolló en zonas próximas como la Sierra 
de Bixega, Carlés y Ablaneda (Villa, 1998). Algún tipo de 
perduración en época medieval, sustentada en las referencias 
documentales a la fundación en el siglo ix (año 889) de la 
iglesia de San Esteban en la villa de Elaba, constituía asimis-
mo una posibilidad no descartable (Fernández, 1999: 235)2.

Sin embargo, las intervenciones arqueológicas realiza-
das en el yacimiento desde el año 2018, enmarcadas en el 

1 Esta publicación se ha elaborado como parte del Proyecto de 
investigación «Economías locales, economía imperial: el Occidente de 
la Península Ibérica (s. II a. C.-s. II d. C.) PID2019-104297GB-I00 
financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033».

2 «…Taie[llus m]e et meam congregationem quem in ipsp loco 
Sancti Stefani comorantes sumus in uilla quem dicunt Elaba iusta flumen 
narcegia, siue trado, concede et adsigno de presenti ecclesiam iamdictam 
Sancti Stefani siue libros manualem, Passionum, Psalterium, Antifalalem, 
Ordinum, uel libros ecclesiasticos siue testamenta eclesie uel omnem orna-
tum eclesie, terras, pomares, uinas, kasas, orea, cupas uel Omnia quicquid 
intrinsecus domoru, kaballos, equas, uaccas, bobes, kabras, obiculas, posr-
cos…» (García Larragueta, 1962: 46).

Proyecto Beriso de la Fundación Valdés-Salas3 y patrocina-
das por la Fundación Banco Sabadell y la empresa minera 
Orovalle Minerals, han permitido variar sustancialmente, 
tras las primeras campañas de excavación, esta percepción 
previa del devenir histórico del enclave. Como detallare-
mos más adelante, el único horizonte de ocupación iden-
tificado hasta el momento remite a la Segunda Edad del 
Hierro, sin evidencias más antiguas ni indicio alguno de 
perduración hasta época romana o posterior.

EL ASENTAMIENTO FORTIFICADO

El castro, localizado en las inmediaciones meridiona-
les de la localidad salense de Alava, se instaló en una colina 

3 En el proyecto colaboran las Universidades de Oviedo, León, 
Marburgo y Granada y el Instituto de Historia del CSIC, a través de 
los sucesivos proyectos Corus «Paisajes antiguos del Noroeste peninsular: 
formas de dominación romana y explotación de recursos» y LOKI. «Eco-
nomías locales, economía imperial: El occidente de la Península Ibérica, 
siglos II a. C.-II d. C.». 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ASENTAMIENTO FORTIFICADO 
DE LA SEGUNDA EDAD DEL HIERRO DE EL CASTRO DE ALAVA (SALAS). 
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Figura 1: Vista general aérea del castro.
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al extremo superior (sondeo 1a), un escalón intermedio 
(sondeo 1c) y la terraza inferior (sondeo 1b). En los dos 
primeros casos el roquedo afloró a escasa profundidad, 
sobre todo en 1a, sin que se identificase ningún indicio de 
alteración antrópica que pudiera aproximarnos a la natu-
raleza de la ocupación antigua del sitio. 

Sin embargo, en el sondeo inferior (1b) sí que se de-
tectaron vestigios relevantes. En coincidencia con el resalte 
topográfico observado se registraron los relictos de una 
estructura de notables dimensiones, con más de 4 m de 
anchura y hasta 1,5 m de altura exterior conservada (Figura 
3). Se compone de un paramento externo conformado por 
bloques pétreos careados de medianas y grandes dimen-
siones montados a hueso (Figuras 3 y 4) y un relleno de 
piedra en matriz arcillosa que queda contenido entre ese 
paramento y el sustrato geológico cajeado para su instala-
ción en la ladera (Montes y Villa, 2019: 209). La inicial in-
terpretación como cerca perimetral de este recinto superior 
fue posteriormente corroborada gracias a la ampliación del 
sondeo hacia el oeste, la apertura de otros sondeos siguien-
do la línea de la terraza en los que vuelve a identificarse 

de 215 m de altitud máxima elevada en el extremo terminal 
de un ramal suroriental de la sierra de Traviesas perpendi-
cular al eje del cordal. Este privilegiado emplazamiento 
permite el dominio visual de un buen tramo de los cursos 
de los ríos Narcea y su afluente el Pigüeña, cuya confluen-
cia se sitúa al pie mismo de la fortificación (Figura 1).

Aparentemente, el enclave cuenta con un recinto su-
perior de dimensiones relativamente modestas, un sistema 
de terrazas perimetrales que se extiende, al menos, por las 
vertientes nororiental y meridional y una sucesión de va-
rios fosos defensivos en la vertiente septentrional (Montes 
y Villa, 2022: 90-92) (Figura 2).

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Las actuaciones arqueológicas se orientaron a la carac-
terización básica del asentamiento tanto en términos mor-
fológicos como cronológicos. A tal fin, se plantearon en 
inicio varios sondeos en diferentes sectores del yacimiento 
y su entorno inmediato (Montes y Villa, 2019: 208-209). 

Recinto superior

Las prospecciones afectaron en primer lugar a la co-
rona superior, un espacio de ladera con pendiente relati-
vamente acusada en la que se insinúan en superficie varios 
escalones que parecían denunciar la existencia de estructu-
ras de contención o aterrazamiento soterradas. En el sector 
nordeste de la misma se abrió una trinchera (sondeo 1), de 
34 m de longitud y traza perpendicular a la pendiente, que 
seccionó las principales anomalías topográficas detectadas. 
La excavación se centró en tres sectores correspondientes 

Figura 2: Imagen LIDAR del asentamiento (Brais Currás).

Figura 3: Fotogrametría del sondeo 1b tras la ampliación hacia 
el oeste acometida en 2020 (Diego Díaz).
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(Muestras Beta-520900 y Beta-530901) obtenidas a partir 
de fragmentos óseos procedentes respectivamente al re-
lleno de la estructura y a niveles asociados a su uso. La 
primera de las muestras ofrece dos horquillas temporales, 
la más probable (64,2 % probabilidad) del 321-206 Cal. 
BC y la menos (31,2 %) del 395-347 Cal. BC. La segunda 
muestra, por su parte, proporciona una fecha del 360-156 
Cal. BC al 92,9 % de probabilidad. El intervalo cronoló-
gico a considerar, por tanto, para la construcción y uso de 
la estructura cabe situarlo en torno a los siglos iv-ii a. C. 
(Montes y Villa, 2019: 203 y 211).

Sector de defensas

La actividad prospectiva se extendió a la ladera septen-
trional, única en la que se percibía la existencia de fosos. De 
tal forma, se acometieron hasta tres sondeos en diferentes 
puntos. La primera de las catas (Sondeo 2) incidió sobre el 
más interior de las trincheras que se vislumbraban, corres-
pondiente a la plataforma que se extiende en la vertiente 

su cara exterior y las prospecciones geofísicas hechas en la 
zona (Hermann, 2018)4. 

La fertilidad de los horizontes arqueológicos asocia-
dos a esta estructura, ya sea relacionados con su relleno 
como con los niveles que se apoyan en su cara externa, 
ha proporcionado un repertorio de materiales bastante 
expresivo en lo relativo a la cronología y a la naturale-
za del enclave, destacando los desechos de una actividad 
metalúrgica muy bien representada, como más adelante 
detallaremos. 

La aparente antigüedad de estos materiales se ve 
plenamente confirmada por las dataciones radiométricas 

4 Trabajos dirigidos por los profesores Félix Teichner y Florian 
Hermann, quien se ocupó de la coordinación de los trabajos de campo, 
y realizados en el mes de agosto de 2018 por un equipo del Laboratorio 
de Geoarqueología del Departamento de Prehistoria y Protohistoria de 
la Philipps Universitätde Marburg (Alemania) formado por el propio 
responsable y por Markus Breidenstein y los estudiantesde arqueología 
Aliena Mengel, Dawid Wolany y Alexander Friedrich.

Figura 4: Sondeo 1b. Paramento exterior de la estructura perimetral documentada y de la estratigrafía asociada, 
muy rica en testimonios que informan de la actividad metalúrgica desarrollada en el poblado.
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noroccidental del asentamiento al pie de la zona cumbrera. 
El pequeño foso identificado cuenta con una anchura en su 
base, de fondo plano, en torno a 1 m y una profundidad de 
aproximadamente 2 m respecto al escarpe exterior y hasta 6 
m respecto al interno (Montes y Villa, 2022: 93) (Figura 5).

Unas decenas de metros al noroeste de este sondeo, se 
abrió otra trinchera (Sondeo 3), cuyo propósito era el de sec-
cionar perpendicularmente el tramo del gran foso visible en 
superficie en esa zona (Figura 6). Los perfiles obtenidos per-
mitieron concretar las notables dimensiones que se intuían, 
con una anchura en torno a los 6 m y más de 3,5 m de pro-
fundidad máxima respecto al escarpe exterior y 9 m respecto 
al interior (Figura 7). Una datación (Muestra Beta 520902) 
obtenida en los niveles de abandono, aunque no parece resul-
tar válida para la caracterización de los momentos originales 
del aparato defensivo, apunta sugerentes cronologías del siglo 
v-principios del vi d. C. El vínculo de esta datación con 
alguna fase de ocupación o frecuentación del yacimiento o 
su carácter anecdótico es aún una incógnita pendiente de 
resolución (Montes y Villa, 2019: 212; Figura 11).

Al nordeste de este sondeo, también en la ladera 
septentrional y cortando el talud que delimita una de las 
posibles terrazas exteriores, se abrió otra cata (sondeo 4). 
La excavación reveló la existencia de otro pequeño foso ex-
cavado en la caliza de base con sección en artesa, 1,5 m de 
anchura y una profundidad de 1,5-2 m respecto al escarpe 

Figura 5: Sondeo 2. Perfil estratigráfico en el interior del foso identificado.

Figura 6: Sondeo 3. Vista general de la trinchera abierta 
desde el escarpe interno.
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Figura 8: Sondeo 4. Vista general en la que se aprecia la trinchera defensiva detectada.

Figura 7: Sondeo 3. Perfil estratigráfico del foso.
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Por lo que se refiere al repertorio metálico no des-
entona en absoluto con este ambiente correspondiente a 
momentos avanzados de la Edad del Hierro.

Se identifican asimismo indicios de industria en asta 
y hueso, con registro relativamente habitual de desechos 
relacionados con esta artesanía y de algún objeto destacado 
como un mango de cuchillo fabricado en asta con decora-
ción incisa (Montes y Villa, 2022: 92; Figura 17) (Figura 10).

No obstante, el aspecto más llamativo del registro ar-
queológico, especialmente en los sondeos del recinto cum-
brero, que es el más pródigo en hallazgos, es la destacada 
presencia de materiales relacionados con la actividad meta-
lúrgica. Escorias, fragmentos de crisoles, cerámicas de uso 
metalúrgico, goterones de función, fragmentos de metal, 
etc., informan de la indudable relevancia de este tipo de 
trabajos en los horizontes prerromanos del castro (Villa et 
al., e. p. a). Los trabajos analíticos (Figura 11) realizados por 
los investigadores del Laboratorio de microspopía electró-
nica y microanálisis del CSIC, Ignacio Montero y Óscar 
García Vuelta, mediante fluorescencia de rayos X (FRX) y 
espectrometría por energía dispersiva de rayos X en micros-
copio electrónico de barrido (SEM-EDX) han permitido 
confirmar la abundante presencia de restos metálicos de 
base cobre y plata de gran pureza y detectar la existencia 
de salpicaduras de oro aleado, lo que parece sugerir la exis-
tencia de un taller que trabajó estos metales.

La confirmación de estos datos, a las que se vienen 
a sumar las nuevas evidencias aún en proceso de estudio, 
abren posibilidades de investigación muy interesantes que 
trascienden el ámbito de interés estrictamente regional 

externo y casi 4 m al interno (Montes y Villa, 2019: 212; 
Figura 12) (Figura 8).

REGISTRO MATERIAL

Como hemos apuntado, el repertorio material con-
cuerda sin estridencia alguna con las cronologías que ofre-
ce el radiocarbono, centradas en la Segunda Edad del Hie-
rro. La cerámica se caracteriza por la monotonía formal y 
ornamental, repitiéndose formas cerradas con bordes exva-
sados, acabados bruñidos y toscas y sencillas decoraciones 
de líneas bruñidas e incisas en el labio del tipo habitual en 
el Hierro regional (Maya y Cuesta, 2001; Berrocal et al., 
2002; Camino, 1995: 122; Marín, 2012; Hevia y Montes, 
2016:118-119) (Figura 9).

Figura 9: Cerámica con decoración incisa en el labio 
(Dibujo Esperanza Martín).

Figura 10: Mango de cuchillo fabricado en asta con decoración incisa.

Figura 11: Detalle de una de las zonas muestreadas de una de las 
cerámicas con evidencias de trabajo metalúrgico. Se observa la con-
centración de partículas esféricas de plata. X250. Img. VP-SEM por 
electrones retrodispersados (BSE), obtenida a 30 kV. Microlab, IH, 

CSIC. (Fotografía Óscar García Vuelta).
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defensivo que se ha revelado mucho más complejo que el 
que se podía vislumbrar anteriormente. La acción com-
binada de excavaciones y prospecciones geofísicas (Her-
mann, 2018) informan de la proliferación de fosos en su 
vertiente septentrional, contabilizándose hasta 7 trincheras 
distribuidas por toda la ladera (Figura 12). En la mayor 
parte de los casos, a excepción hecha del tramo de foso 
localizado al noroeste donde se realizó el sondeo 2, se trata 
de trincheras de dimensiones modestas no perceptibles o 
apenas insinuadas en superficie. En los sectores carentes 
de fosos reconocidos y en los que la pendiente más acu-
sada, parece que la delimitación perimetral se consigue 
mediante estructuras concebidas como escolleras de las 
que tenemos una muestra en la zona del sondeo 1b, aun-
que no es descartable que existan otras semejantes a otras 
alturas. Se trataría muy probablemente de estructuras con 
una base pétrea y un remate en altura conseguido a par-
tir de materiales perecederos que funcionarían al tiempo 
de elemento defensivo y de acondicionadores del espacio 
mediante su aterramiento. 

(Villa et al., 2022 y e. p.). En este sentido, los restos me-
talúrgicos de Alava, recuperados en un contexto inequí-
vocamente prerromano vienen a reafirmar la idea de un 
uso frecuente de la plata en la orfebrería de la Edad del 
Hierro del Noroeste, algo cada vez mejor documentado 
y que diluye la visión tradicional de una plata de empleo 
secundario o marginal frente al dominio del oro. Los tes-
timonios arqueológicos de Alava permiten confirmar ese 
protagonismo argénteo, algo que concuerda con el detec-
tado en algunos torques castreños con depósito en el Mu-
seo Arqueológico de Asturias, cuya composición muestra 
el empleo de aleaciones de oro-plata, plata-cobre dorada y 
plata dorada (García-Vuelta et al., 2020: 180).

CONCLUSIONES 

Las actuaciones arqueológicas realizadas hasta el mo-
mento en el castro de Alava han permitido una aproxima-
ción bastante ajustada a las características morfológicas del 
asentamiento, sobre todo en lo concerniente a un sistema 

Figura 12: Perfil geofísico en el que se aprecian algunas de las trincheras soterradas que componen 
el aparato defensivo del asentamiento (Florian Hermann).
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El recinto superior delimitado por estas estructuras 
se manifiesta como una zona en la que las evidencias de 
habitación son muy exiguas, al menos en lo explorado, 
tal vez por su naturaleza perecedera y por el efecto de la 
acusada pendiente, que provocó el deslizamiento de los 
depósitos arqueológicos.

En lo relativo a la cronología de ocupación, los datos 
recabados solo permiten asegurar una fase de ocupación de 
la Segunda Edad del Hierro (Villa y Montes, 2019: 215-216). 
La verosímil vinculación del lote de palstaves descubiertas 
en las proximidades orientales al asentamiento permane-
ce por tanto como una hipótesis a contrastar. Este hecho 
quiebra además la continuidad advertida en los castros del 
occidente regional (Villa, 2007: 27) y en asentamientos 
del centro como La Campa Torres (Maya y Cuesta, 2001) 
o Cellagú (Berrocal et al., 2002), donde las fundaciones 
antiguas mantienen su ocupación hasta momentos avan-
zados. Tampoco se ajusta el patrón al identificado en los 
castros de la ría de Villaviciosa, donde se comprueba una 
preferencia por los fondos de valle en las fases antiguas y 
un traslado a posiciones serranas en la segunda Edad del 
Hierro (Camino, 2002: 153). Las circunstancias que concu-
rren en Alava se ajustan mejor a los parámetros comunes en 
el área galaica, donde a medidos del Primer Milenio a. C. 
se imponen las ocupaciones de valle (Carballo, 2005: 45).
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