
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 11. Conclusiones 
 
  



  



                                     Capítulo 11. Conclusiones 

! 751 

 

 

 

 

 

 

El concepto de “implantación” que he querido transmitir evoca resultado, alude al producto 

de unas acciones, probablemente desacompasadas, y se basa en buena medida en la idea de 

“interacción desigual” entre Roma y los pueblos hispanos. El razonamiento de partida conlleva 

tener en cuenta múltiples puntos de visión, presenta un alto número de facetas y aristas y, 

seguramente, permite diferentes modos de afrontar su estudio. El nuestro consistía en analizar el 

RESULTADO de la interacción -el registro arqueológico- y caminar desde ahí hasta comprender 

los motivos u OBJETIVO de la expansión, pasando naturalmente por rastrear los pasos del 

llegado, definir en definitiva la IDENTIDAD, la responsabilidad de Roma en la transformación 

de esta parte de Hispania.  

En este camino, la ubicación cronológica será sin duda una de las cuestiones transversales, en 

tanto que imprescindible en la construcción histórica o el ordenamiento de los acontecimientos. 

El otro aspecto transversal es el papel del ejército, actor clave en la implantación, aún cuando es 

mano ejecutora de unos intereses no del todo ajenos al grupo que lo envía a territorio hispano. 

Parece tratarse de un matiz consensuado por la historiografía moderna el hecho de reconocer 

que Roma, cuando se encuentra sola frente a los extensos territorios peninsulares, carecía de un 

proyecto prediseñado. Una vez desembarazada temporalmente de su tradicional enemigo 

mediterráneo, debió ser cada vez más consciente del potencial económico que encerraban sus 

montañas. Desde los grandes centros mineros del sureste, recientemente arrebatados a Cartago, 

expande su control con el objetivo puesto en el incremento del rédito económico.  

 

Esta expansión fue primeramente militar. Roma incrementa su dominio al tiempo que lo hace 

su ejército, guiada por el deseo de emprender seguidamente la explotación de las riquezas de las 

entrañas de la tierra, como se encargaban de ensalzar los escritores griegos y romanos. Sin 

embargo, el paso de las legiones no parece haber dejado demasiadas huellas arquitectónicas en 
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estas tierras del interior. Los campamentos en la Ulterior, resultan extremadamente escasos si 

valoramos la presencia de legiones, atestiguada a través de las narraciones literarias. 

Tal vez el más conocido exponente de la arquitectura militar en el espacio suroccidental de la 

Península Ibérica es el campamento de Cáceres el Viejo. Una sólida construcción de diseño 

ortogonal, pensado para albergar al ejército durante un tiempo determinado, sin perjuicio de ser 

reocupado en sucesivos momentos a lo largo de su vida. Al respecto, he expresado mi opinión 

sobre la posibilidad de que su nacimiento sea algo anterior al conflicto sertoriano, aún cuando su 

desenlace efectivamente pudiera tener que ver con este momento. La numismática comprendía 

alguno de los argumentos a favor de esta hipótesis, una extraña composición de tipos y 

momentos curiosamente familiar a la del vecino enclave de Villasviejas del Tamuja. Veremos más 

adelante las posibles causas de ese parecido y la estrecha relación que parecen demostrar.  

La dotación de fosos y de una potente muralla, las construcciones del interior y el registro 

material permiten avalar ese carácter estacionario, tal vez plurianual, con que fue concebido el 

campamento cacereño. Particularmente interesante y revelador es todo ese conjunto de edificios 

administrativos y de residencia de los mandos, un posible foro y templo y del destacado ajuar 

metálico asociado a ellos. 

El campamento de Valdetorres, junto a la orilla del Guadiana, constituye sin duda el mejor 

ejemplo de la reutilización de las estaciones militares. Hemos podido demostrar que al menos a 

finales de las Guerras Lusitanas, se alzan unas potentes murallas terreras. Contamos con la doble 

cimentación de piedras de un basamento que pudo erigirse con tapial y madera, unos materiales 

que no restan ápice alguno a la robustez de la construcción. Su perímetro, igual que lo fuera el de 

Cáceres, parece regular -recto al menos, aunque únicamente conocemos uno de sus flancos-, un 

rectángulo que encierra un urbanismo ortogonal en su interior, como también lo tendrá aquél. 

A diferencia del anterior, en este caso de Valdetorres sí hemos contado con estratigrafía, una 

clara superposición de estructuras dentro del recinto. Nuestra lectura consistió en aceptar la 

recurrencia como explicación al hecho de que no se aprovecharan -cada vez- las construcciones 

de la etapa anterior. Sin duda, el estado de los edificios previos al comienzo de las sucesivas fases, 

parcialmente desmontados y reutilizadas sus piedras hasta casi los cimientos, parece ser una de las 

razones de no haberse instalado directamente en los espacios anteriores; también esto permite 

explicar el sensible viraje en la orientación de los ejes conforme a la muralla original. 

Estas superposiciones permitieron individualizar otras fases para el conjunto. Las siguientes a 

la fundacional podrían fecharse en los años y décadas sucesivas, las últimas del siglo II o iniciales 

del I a.n.e. Constituyen la evidencia de una presencia militar en estos territorios durante ese 

periodo de “entreguerras”, cuando la intensidad del conflicto fue supuestamente menor o los 

autores griegos prefirieron prestarle menos atención. La última de sus ocupaciones habría podido 

transcurrir durante las Guerras Civiles, aunque las evidencias materiales suponen ya una 
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dificultad, en el ámbito cronológico, mayor que para las fases anteriores. La determinación 

toponímica de un enclave inmediato -Colonia Metellinensis, actual Medellín- en relación a Metelo y 

sus campañas en la zona, nos lleva a un posible escenario civil. Se trataría de un núcleo urbano 

que adopta nombre del campamento vecino o de victorioso titular. Evidentemente no es más que 

una hipótesis mascullada durante años, cuyo fundamento material, sin ser absoluto, no muestra 

contradicción alguna con los datos arqueológicos; más al contrario, conocemos en la región un 

caso similar confirmado por Plinio -Nat. Hist. 4, 117-, el de Norba Caesarina (Cáceres) y sus castra 

contributa. 

La posibilidad de que otra ciudad de este sector suroccidental de la Ulterior -la posterior 

Scallabis lusitana- hubiese surgido de un procedimiento semejante era sugerente: una deductio por 

contributio de entidades militares. Y es que en torno a su posición, junto a la desembocadura del 

Tajo, parecen concentrarse más de uno de estos campamentos republicanos. Por desgracia, 

ninguno de ellos fue sistemáticamente excavado, a lo sumo sondeado. Acaso, alguno de ellos sí 

ha sido prospectado y definido desde el punto de vista material, como el de Alto dos Cacos. 

Estos déficits se muestran insalvables a propósito de los Chões de Alpompé o el Alto do Castelo. 

Su imprecisión cronológica ha conducido a un debate aún no resuelto que, pese al interés 

histórico que posee, tiene de base la supuesta relación de estas entidades con la conocida 

campaña de Junio Bruto y su base de Moron. 

Con todo, las fechas de uno y otro no están claras. Se acercan algunos índices materiales a las 

Guerras Sertorianas; otros incluso pueden ser anteriores, pero nada definitivo. Las cronologías 

para el caso del Alto dos Cacos, con sus limitaciones -pues no dejan de ser datos de superficie- 

nos conducen a un escenario posterior, tal vez el conflicto cesariano, una propuesta en clave 

temporal compartida con el otro gran campamento republicano de la zona, el de Lomba do 

Canho.  

Aún queda por confirmar arqueológicamente la fortificación lisboeta de Bruto, aún cuando 

los contextos materiales estrechen, más y más, el círculo en torno al puerto fortificado durante su 

campaña. De momento, los testimonios más recientemente incorporados a la investigación 

parecen avalar la importancia de este enclave como puerta de entrada y posible base logística, en 

apoyo de las legiones del interior, ya desde aquellos momentos. Basten señalar las notables 

similitudes entre los registros materiales de Lisboa y los del campamento de Valdetorres, al 

interior, en el mismo paralelo geográfico. 

Esa concentración de evidencias arquitectónicas militares en extremo occidental peninsular y, 

sobre todo, en el estuario del Tajo, pone de manifiesto la extraordinaria importancia que esta 

región portuguesa tiene para el desarrollo de la guerra a lo largo de, como vemos, todo este siglo 

I a.n.e. (de Bruto a César). 



                     F. J. Heras Mora -  Arqueología de la implantación romana en los cursos Tajo-Guadiana 

!754 

Evidentemente no va a ser posible valorar en estos casos -precariamente conocidos a pesar de 

todo- esa recurrencia o secuencia multifásica que apuntaba para el caso del campamento de 

Valdetorres, nada novedoso por cierto en el panorama hispano en general. Tampoco la entidad 

de los restos o la estratigrafía -hoy por hoy desconocida en Apiarça o los Cacos- nos van a 

posibilitar extrapolar las conclusiones de Cáceres el Viejo o el campamento de Arganil, donde es 

más que presumible reconocer una vigencia más allá de una campaña o una estación anual. 

Una de las derivadas de estas conclusiones es, por tanto, la consideración de campamentos 

erigidos con un fin concreto y para un periodo determinado, pero con una proyección que supera 

esos límites y, en algún caso, que sobrevive al logro del objetivo para el que fue erigido. Sirven a 

la necesidad de albergar a militares, con el propósito de asegurar un espacio y de constituir una 

base de operaciones en campaña. 

De este punto pasaríamos a su dimensión espacial. Parece lógico pensar que el 

establecimiento de un cuartel de este tipo supone la plasmación de un proyecto “cortoplacista”, a 

pesar de todo, condicionado probablemente por la duración de los cargos en Roma. En pocas 

ocasiones observamos continuidad en las acciones de los generales en el relevo entre unos y 

otros. Más al contrario, las noticias que nos trasladan los autores al describir la prosecución de la 

guerra -las Lusitanas, por ejemplo-, a pesar de inconexas, confirman la impronta personal dada 

los asaltos y maniobras. Difícilmente, en este orden de cosas, es defendible la generación de 

auténticos limites o fronteras, de líneas o ejes fortificados; no al menos para los conflictos del siglo 

II a.n.e. Y ello a pesar de que la geografía que nos trasladan Apiano o Polibio, por ejemplo, suele 

redundar en espacios muy próximos del sur peninsular. Las evidencias físicas de campamentos 

para estas fechas son verdaderamente exasperantes por escasas. De hecho, tan sólo conocemos 

un recinto militar en la zona, el de Valdetorres, que se encuentra en una posición 

sintomáticamente “adelantada” -septentrional- con respecto a la “geografía meridional” del 

conflicto con los lusitanos, contexto bélico en que cabría insertarlo. Probablemente hemos de 

entender esta ubicación como una apuesta por la seguridad en una zona al límite del espacio 

controlado, pero no por ello constitutivo de un limes. 

Tampoco lo fue sin duda en los años o décadas sucesivas, cuando este campamento es 

ocupado de nuevo. Las fuentes literarias que refieren los hechos posteriores a las Guerras 

Lusitanas “específicas” -ca. 155-139 a.n.e.- ya no son tan expresivas ni abundantes como las 

manejadas hasta ahora para reconstruir las maniobras militares. La mayoría de las ocasiones son 

fragmentos o breves alusiones a triunfos de generales romanos en que, con suerte, se consigna al 

enemigo derrotado. La atención de los escritores está puesta ahora en otros espacios y, en un 

escenario de múltiples focos candentes que comprometen a la propia Roma, la Ulterior parece no 

merecer demasiadas alusiones. Acaso con esas actas triunfales y algún texto de excepcional 

significado, como la deditio de Alcántara, podemos hablar de cierta “estabilidad precaria” que 
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obliga no obstante a una presencia militar algo más que ocasional en estos territorios. Sin 

embargo, la carestía de los datos hace absolutamente difícil reconstruir para esta misma zona el 

escenario concreto del conflicto o las acciones de esos generales victoriosos. 

Los demás indicios de actividad militar serán indirectos y de obligada subjetividad. Me refiero 

a la hipótesis de la construcción de un campamento en el entorno de Cáceres para estos 

momentos de finales del siglo II a.n.e. El mencionado texto pliniano refiere unos Castra Servilia 

no lejos de Castra Caecilia, la que pudo ser base de Metelo en la zona. Las coordenadas temporales 

de Plinio en este pasaje son precarias y ambiguas, pues pudieron ser varios los “Servios” o 

“Servilios”; los datos arqueológicos tampoco ayudan a descifrar la ecuación.  

Con todo, el único argumento arquitectónico de este tiempo de “entreguerras” -ca. 130-90 

a.n.e.- es, hoy por hoy, la reocupación del campamento de Valdetorres. De nuevo podemos 

considerar que su posición viene a servir de apoyo a otras bases de campaña, cuyo objetivo o 

foco principal ya no es el de la etapa anterior.  

La construcción histórica de Schulten a propósito de Cáceres el Viejo cobra una doble 

vertiente. De un lado, su identificación como Castra Caecilia e inmediata atribución a Q. Cecilio 

Metelo Pío va a propiciar un desplazamiento de las operaciones de este general romano hasta este 

punto y, a partir de aquí, pasa a diseñar sus movimientos a través de la geografía del Tajo. Del 

otro, esta ubicación supone un anclaje geográfico para encajar otras “piezas sueltas” que -sin 

argumento arqueológico- comienza a organizar, para confeccionar con ellas una solución de ejes 

y caminos de utilidad estratégica. Su base es absolutamente filológica; fuerza la toponimia para 

recrear verdaderas líneas de frente bélico que atribuye a Metelo. La arqueología, en cambio, se 

muestra cada vez menos solidaria con esos postulados y la tendencia historiográfica es ahora la de 

relativizar esas construcciones pseudohistóricas. 

Volvemos pues a encontrarnos con un campamento solitario, del que aún podemos mantener 

su atribución metelinense, pero sin ser en modo alguno parte de ningún dispositivo estratégico 

frente a un enemigo del que desconocemos su paradero preciso. Ni tan siquiera llegando a 

aceptar alguno de los puntos de esas líneas, las distancias son sencillamente inasumibles para 

defender entre ellas verdaderas pautas de movimiento o barreras de separación entre ejércitos. 

Medellín no es -o no parece en modo alguno- una base militar, menos aún del tipo 

arquitectónico y topográfico de Cáceres el Viejo. Su registro material en nada tiene que ver con el 

que cabe esperar de un campamento y, todavía menos, va a permitir unas fechas específicas para 

estos capítulos históricos. Aceptando que en su lugar -como se ha propuesto más arriba- el 

campamento metelinense en el Guadiana fuera aquella última y fugaz ocupación de Valdetorres, 

acaso podríamos mantener su posición como apoyo en las comunicaciones hacia Córdoba, la 

Meseta Sur u otros objetivos. 
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En otro orden de cosas, el asalto a los hábitats fortificados debió constituir una de las 

acciones punitivas más habituales durante el conflicto lusitano lato sensu. Su rastro en la literatura 

refleja su incidencia también en nuestro ámbito de estudio. Conocemos intervenciones en forma 

de asedios o toma de ciudades, como las protagonizadas por Serviliano contra cinco oppida de la 

Baeturia afines a Viriato, o sobre Oxthracas, que Marco Atilio destruye a mediados del siglo II 

a.n.e., o Arsa -entre los turduli-, de nuevo por las tropas romanas, esta vez por Cepión en 

persecución del caudillo lusitano. Pocos son sin embargo los detalles que se consignan en las citas 

históricas. Alguna vez se habla en ellas de la excavación de un foso, en relación con el asedio; es 

el caso de aquella Erisana de manos de Emiliano, identificada en alguna ocasión con Arsa, por 

afinidad fonética. 

De las acciones del bando hispano también nos han llegado algunas referencias, como el 

ataque sufrido en tiempos de Mumio por Conistorgis, al parecer controlada por los romanos; de 

hecho en alguna ocasión esta ciudad es lugar escogido para pasar el invierno. Este dato implica 

pues un control de Roma del territorio -en este caso, el de los cúneos o conios- desde tiempo 

antes, anterior en todo caso a mediados del siglo II a.n.e. Como en los ejemplos anteriores, la 

falta de una correspondencia clara entre el topónimo literario y la realidad tangible de la 

Arqueología nos impide “fabricar” con garantías una geografía del conflicto. 

Las referencias para las guerras posteriores tampoco son especialmente esclarecedoras. Se 

habla de una Lacobriga que es asediada por Metelo, por ahora de ubicación desconocida, a pesar 

de que con ese dato lograríamos una mejor dimensión espacial del conflicto sertoriano: ¿una 

geografía más meridional -Lagos/Monte Molião- o septentrional? También una Dipo, que es 

ciudad “poderosa, que resistió durante muchos días”, fue probablemente asediada por este 

mismo Metelo; ésta en cambio pudiera situarse a orillas del Guadiana. 

Los datos arqueológicos, sin embargo, muestran pocas evidencias de todo ello y, con 

honestidad, ninguno de esos datos nos va a permitir reconocer a tal o cual oppidum recogido en 

las fuentes. 

Uno de los casos más representativos de un capítulo de asalto o destrucción es el de 

Castillejos de Fuente de Cantos. Las pruebas más claras se concentran en un sector del poblado 

fortificado, donde aparecieron edificios amortizados, espacios completamente colmatados de 

objetos, muchos de ellos de clara raigambre romana (ánforas, vajilla de mesa, una importante 

cantidad de armas, un carro, etc.) e indicios de actividad metalúrgica. No parece caber duda de 

que todo este contexto material debe significar la prueba de un asalto, aunque la autoría aún 

necesita de cierta reflexión. Esto es porque, como vemos, todos los indicios nos llevan a 

reconocer entre los ocupantes un componente romano y militar, ajeno en todo caso al ajuar local 

y, menos aún en las fechas a las que apunta, como muy tarde a mediados del siglo II a.n.e.  
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Las condiciones físicas del conjunto, las fechas y los marcadores materiales nos llevaron en 

nuestro análisis a señalar la notable similitud con otro de los ejemplos más interesantes de 

“destrucción y masacre”, el del Cerro de la Cruz de Almedinilla (Córdoba), para el que se 

proponía un violento asalto en relación con las Guerras Lusitanas. Resulta relativamente sencillo 

extrapolar esas conclusiones para el poblado de los Castillejos, pero ¿lo es también para otros 

enclaves al norte de Sierra Morena? 

Para el conjunto material que rodea a la amortización del “santuario A” del Castrejón de 

Capote, se ha defendido un capítulo de asalto, precedido de un banquete ritual. El registro 

presenta interesantes concomitancias con el caso anterior, con abundantes objetos de 

ascendencia romana o relacionados con el ejército. El hecho de que muchos de estos elementos 

resulten habituales de los contextos militares de signo romano en Hispania, nos sugiere en cambio 

la posibilidad de que ese contexto se trate en efecto de un nivel de destrucción, más que de un 

sellado litúrgico. Los argumentos materiales dados a conocer no contradicen por el momento 

aquellas fechas de mediados del siglo II a.n.e., aunque personalmente no comparta la base de la 

construcción histórica que las respaldó desde un principio. Recordemos aquel asalto de M. Atilio 

sobre una Nertobriga que el profesor Berrocal identifica con la pliniana homónima, hoy por hoy 

una lectura sin confirmación arqueológica clara. 

Cuestión bien distinta es la obliteración definitiva del hábitat de Capote. De nuevo en torno a 

este último hito eminentemente arqueológico volvemos a notar la preocupación por acomodarlo 

a un capítulo histórico. El caso es que volvemos a encontrar aquí indicios de una nueva 

destrucción -esta vez definitiva- asociada esta vez al conflicto sertoriano: la “caída del frente 

sertoriano del año 76”. Algunos de los detalles materiales se encuentran próximos a los contextos 

militares del momento y no podemos estar más que de acuerdo en relacionar este horizonte 

traumático y definitivo con las maniobras que ambos bandos desplegaron en la zona.  

Distinto es ya que esa destrucción se la podamos adjudicar a Metelo o a Sertorio, nuestros 

protagonistas. Me inclino a pensar que el deseo de controlar determinadas rutas económicas y 

recursos -mineros- durante el conflicto está detrás de los proyectiles epigráficos de la vecina área 

de Encinasola, alusivos a Sertorio, y que estos síntomas de ataque pudieran entenderse como 

castigo o represalia por parte del ejército contrario. Reconozco, no obstante, la debilidad de estos 

argumentos, aunque, como veremos más adelante, es parte de una hipótesis más extensa y 

ramificada. 

Volviendo a la generalidad, podemos defender, con estos ejemplos y la tentativa de 

extrapolarlos a otros registros arqueológicos, verdaderas inflexiones estratigráficas. En los casos 

anteriores, se ha detectado una refacción urbanística y poliorcética, y no serán los únicos en la 

región. En Villasviejas del Tamuja, por ejemplo, la sustitución de la técnica constructiva en sus 

murallas o determinados refuerzos, como los torreones, constituyen la prueba de una renovada 
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preocupación por la seguridad, cuando no de una reparación de las defensas. El problema es 

ahora valorar estos cambios en la secuencia histórica de los poblados. La edilicia denota en 

algunos casos la mano o inspiración mediterránea; de “helenística” se ha llegado a tildar a alguna 

de estas técnicas inéditas en los poblados prerromanos, y Roma es quizás la heredera de todas 

esas formas de construir. Por otro lado, estratigrafías como la de los Castillejos de Fuente de 

Cantos permiten relacionar el recrecimiento de la muralla con esa fase romanorrepublicana y la 

presencia de materiales de mediados del siglo II a.n.e.  

Nuevamente nos enfrentamos a la duda de extrapolar estas deducciones a los demás ámbitos 

de la región. Lo cierto es que los materiales no desdicen en modo alguno la posibilidad de atribuir 

a un proyecto ajeno, romano en definitiva, estos refuerzos defensivos, toda vez que el registro 

artefactual insiste, como hemos adelantado, en ocupantes militares. Es evidente que estas 

refacciones en los dispositivos de defensa no son en modo alguno generalizables, que sólo en 

unos pocos casos -veremos en cuáles- este hecho ha sido detectado y puede relacionarse con una 

presencia “estacional” o “estable” de foráneos en el seno del poblado. 

Otro detalle estratigráfico a resaltar, sobre el que nos hemos detenido en el desarrollo del 

estudio, tiene que ver con la anulación y “desactivación” de las murallas. Trata pues de un 

fenómeno opuesto al anterior, en tanto que significa la demolición del sistema defensivo y la 

renuncia -forzada o por obsolescencia- a volver a activarlo. El arrasamiento del cerco que protege 

al hábitat es sin duda uno de los efectos más sobresalientes y claros consustanciales a la 

capitulación. En todo caso, cabe contemplar alternativas a la demolición completa del perímetro, 

haciéndolo sólo parcialmente, que significaría también la anulación de su cometido. No deja de 

ser, de un modo u otro, un golpe a la dignidad u orgullo de la comunidad que construyó las 

murallas o se cobijó en su interior. De hecho, podemos sugerir en consecuencia que ese efecto 

sobre la integridad física y psicológica de los pobladores pudo extenderse a otros de sus ítems 

ideológicos, como los edificios religiosos. No me resisto a sugerir que la obliteración de aquel 

“santuario A” de Capote no sea más que el producto de aquella oppugnatio temprana. Según estos 

razonamientos, una vez éste fuera anulado, la vida en el hábitat prosigue, pero ya con unos 

fundamentos -quizás políticos- distintos de los que sostenía la antigua sociedad. 

La “desactivación” en sí de las murallas no sólo conlleva efectivamente su arrasamiento, sino -

hemos de entender- también ese carácter de renuncia, que impide a la comunidad volver a 

alzarlas. Significa un acuerdo o imposición por el que se construye directamente sobre el nivel de 

arrasamiento de las defensas, que no es otra cosa que una nueva plataforma generada con el 

aporte de las mismas tierras que antes fueron el alzado de tapial de la vieja fortaleza prerromana. 

Un interesante dato, sobre el que habría que meditar en un futuro, tiene que ver con el destino de 

esas construcciones “postdefensivas”. En todas ellas, por el momento, hemos venido detectando 
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indicios de actividad industrial, concretamente metalúrgica: hornos y escorias asociados a ánforas 

y otros productos romanos. 

Parece evidente que todos estos cambios estratigráficos y transformaciones fisonómicas y 

psicológicas deben tener su contrapunto en  la secuencia histórica, más cuando -sin ser 

sincrónicas- las pautas se repiten. Unos y otras tienen también su reflejo en el registro material y, 

de hecho, la composición de los niveles de destrucción parece esconder tras de sí otros aspectos 

que bien podrían ayudarnos a recomponer la profundidad de la implantación romana en el 

territorio. Veremos en las próximas líneas un modo de justificar la reducida huella arquitectónica 

militar en esta parte del interior peninsular. Y es que la escasez de evidencias en este sentido no 

nos debe llevar a recurrir insistentemente, ni en todos los casos, a un déficit de conocimiento del 

terreno o de identificación de los campamentos.  

Es cierto que, desde que la Arqueología identificara el de Cáceres el Viejo y hasta que 

contáramos con el de Valdetorres, transcurrieron cien años y, podemos estar seguros de que -más 

tarde o más temprano- este exiguo elenco tendrá que verse incrementado nuevamente. Sin 

embargo, deberíamos estar igualmente convencidos de que el registro arqueológico muestra 

matices, algo más que sutilidades, que nos pueden hacer cambiar esta perspectiva “negacionista” 

a que nos obliga esa aparente falta de documentos arqueológicos. 

Llevado por la posibilidad de rastrear aquel “ejército oculto” que preconizaba el profesor 

Fabião, emprendí un ejercicio de “búsqueda de identidades”. El esquema metodológico era 

relativamente sencillo. Consistía en definir una serie de criterios materiales que, por sí solos o 

formando parte del conjunto, pudieran ser indicativos de la presencia militar más allá de las 

murallas de los castra. No era nuevo este tipo de análisis, pues el hallazgo de determinados 

artefactos hacía sospechar relaciones más o menos estrechas con el ejército; incluso con ello 

podíamos llegar a valorar el grado de su implicación en la vida de los establecimientos civiles. 

Algunas armas, adornos, instrumentos, ciertos tipos de vajilla o alimentos, eran potenciales 

indicadores de identidad. Proporcionarles una “coartada” en relación al uso o consumo del 

soldado en ámbito militar resultaba básico para continuar con el proceso. El paso siguiente era, 

por tanto, sistematizarlos a todos ellos, justificando su inclusión, discriminando el factor local y 

ponderando lecturas alternativas de esos valores. 

Para contrarrestar cierto positivismo epistemológico que pudiera -involuntariamente- emanar 

del estudio directo de los contextos, creí conveniente formular las consideraciones desde el 

análisis multivariante. Se trataba de valorar la presencia/ausencia de los objetos en su relación 

con los demás; en definitiva, crear grupos de hábitos en el vestido, en la alimentación o en el 

combate y comprobar las posibles interacciones. Por último, al incluir la dimensión espacial 

tratábamos de comprender cada “pack identitario” en su contexto, interactuando con su entorno: 

si obedecía a la proximidad a un cuartel militar, a un recurso concreto, a un camino, etc. La 
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variable cronológica la aportaba tanto el objeto y el conjunto como la estratigrafía u otros índices 

significativos, la moneda por ejemplo. 

Una de las ventajas de esta opción metodológica es que, aún cuando no dejen de ser limitadas 

las posibilidades de los contextos, logramos tener en cuenta aquellos sitios inexcavados, sin 

estructuras aparentes y con evidente déficit de conocimiento estratigráfico. Con apenas unos 

pocos indicios materiales suficientemente representativos va a ser posible integrar la gran mayoría 

de los enclaves extremeños, carentes por completo de estudios de detalle o intervenciones 

sistemáticas. Aquellos otros que -con sus propias deficiencias- eran mejor conocidos desde el 

punto de vista estratigráfico y artefactual, pasarán a ser “registros de calibración”.  

Uno de los resultados más inmediatos de este análisis nos ha permitido comprobar un distinto 

grado de incidencia, una gradación si se quiere, que parece tener correspondencia con 

determinados hitos paisajísticos, económicos y/o estratégicos. Vamos a verlo sintéticamente. 

El primer grado de incidencia, “escasa o irrelevante”, tiene que ver con la detección de 

elementos aislados que no implican -a priori y por sí solos- más síntoma que la vigencia de tal o 

cual enclave durante el periodo republicano. Su bagaje material -me refiero a tipos foráneos- no 

pasa de la aparición testimonial de vajilla de barniz negro itálico, ánforas o alguna moneda. 

De “incidencia limitada” podíamos denominar al segundo de los niveles de este baremo. La 

presencia de esa vajilla itálica, ánforas y monedas, junto a objetos de adorno personal -broches de 

cinturón o fíbulas- y alguna forma de arma, podría estar advirtiendo de un contacto o estancia 

puntual de signo militar. Sin entrar a valorar las alternativas interpretativas -ocupación efímera, 

rastro de una escaramuza, etc.- ya supone una traza bélica o castrense, en el sitio o las 

inmediaciones. No obstante, habría que contemplar otras posibilidades. Puede suceder que este 

grupo restringido de objetos esté en realidad denunciando algo más categórico, pero con 

problemas de conocimiento o conservación. 

El tercer grado de incidencia de los conjuntos de artefactos en el registro material debe 

implicar algo más que un simple contacto o una vecindad con los militares. Aparecen integrados 

en un mismo conjunto aquellos indicios anteriores, pero la cuestión del adorno personal y militar 

se pondrá aún más de manifiesto. La presencia de armas será más destacada y se incluirán tipos 

cerámicos cuya relación con los cauces oficiales de abastecimiento del ejército es clara. Ciertos 

conjuntos-tipo conformarán la verdadera “mochila del soldado”. Las ánforas salsarias -como 

aquellas T-9.1.1.1-, vinarias itálicas o egeas o las olearias tripolitanas, con frecuencia, van 

aparejadas a la dieta elevada en calorías -grasas y azúcares- y proteínas. Estas necesidades o 

hábitos de consumo, el comportamiento en la mesa y los modos de cocinar conforman un todo 

que difícilmente puede explicarse como una sencilla asunción de costumbres foráneas por parte 

del local. De una forma más clara toda vez que, además, estos hábitos alimenticios llevan 

aparejadas las armas de la “panoplia tardía”, las fíbulas y accesorios fabricados y por y para el 
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ejército -sencillos y baratos-, y otro rasgo cultural, sin duda el más conservador de todos, el ritual. 

En este sentido, el uso de unos jarros y cazos de bronce sumamente estandarizados de origen 

itálico y relacionados con la liturgia romana, viene en la mayoría de las ocasiones acompañado de 

militaria en general.  

A partir de este alto grado de incidencia de ítems foráneos y militares, hablaremos de 

“establecimientos estacionarios” o en “semipermanencia” y, en muchos casos, comprende 

también un definitivo calado en la esfera arquitectónica; recordemos las inflexiones en la 

secuencia urbanística o las actuaciones en las murallas. Otras, además, el cambio material -e 

incluso éste arquitectónico- tuvo su reflejo en el ámbito funerario, por ejemplo en la necrópolis 

de El Romazal I. 

Esta intensidad que tratamos de caracterizar en lo material alcanza también a su dimensión 

espacial, con la que parece lograr pleno sentido. Salvo casos muy concretos, donde estos 

horizontes militares preexistentes se funden con el rastro de un nivel de destrucción -como en 

Castillejos de Fuente de Cantos-, detectamos una íntima relación con los recursos. Hasta tal 

punto esto es así, que se ha hablado incluso de “refundaciones” de enclaves, claramente 

justificadas en la explotación de los filones argentíferos más importantes de la región. 

Hornachuelos, reconozcamos o no en él una fase previa a la República, constituye un buen 

ejemplo de este tipo de establecimiento, con una fuerte implicación con los procesos mineros y 

metalúrgicos, y capitalizando un territorio en parte transformado por estas actividades. Los 

indicadores de identidad que revisamos más arriba alertan sobre esa posible ocupación militar y a 

ellos podría sumarse el interesante contexto numismático.  

Villasviejas del Tamuja registró en el interior de sus muros esa adición de objetos foráneos de 

signo itálico, también una alteración del perímetro o dispositivo defensivo y una verdadera 

revolución en la composición de los ajuares funerarios, con una representativa cantidad de armas 

“tardías” junto a vajilla de barniz negro. Otro de los aspectos por los que destaca este enclave es 

el conjunto monetario. El comportamiento numismático se mostraba sintomáticamente 

semejante al de uno de los contextos militares de la zona, el del mismo campamento de Cáceres 

el Viejo, tanto por los tiempos que reflejan las monedas como por las cecas representadas. Todo 

ello, no olvidemos, constituyendo una verdadera isla en un territorio “amonetario”.  

Otra de las conclusiones que podemos extraer de todo este estudio material e identitario tiene 

que ver con los propios marcadores. El uso destacado de determinados tipos de “vajilla gris” en 

los contextos militares supone un argumento importante para fijar su relación con el suministro 

militar. Aquellas que con frecuencia se han propuesto como “grises de imitación”, porque 

reproduzcan los tipos de los barnices negros itálicos, parecen en realidad un elemento con 

personalidad propia, una alternativa “barata” a esa otra vajilla brillante, con cauces más amplios 

de difusión. Algunas fíbulas militares -ya lo hemos señalado- constituyen un verdadero ejemplo 
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de reducción de costes; las Nauheim y otros tipos afines representan un modelo sencillo, sin 

artificios y fácil de fabricar, de poco peso y escaso gasto de metal, tal vez indicadoras de una 

producción centralizada. Con ellas, los platos y vasos grises, con un tratamiento adecuado para 

los usos a los que se destinan los recipientes de barniz negro, suponen ese sustituto más fácil de 

producir que los acabados vítreos de estos otros. La geografía de estos marcadores “económicos” 

es la militar, efectivamente, pero frecuente además en otros contextos con fuerte incidencia de 

armas, de militaria en general, de ánforas, de común itálica, de ungüentarios, etc., elementos 

propios, en definitiva, de los de los circuitos oficiales de aprovisionamiento romano. 

De la dimensión cronológica de estas fíbulas y vajilla gris, pudiéramos considerar una relación 

más estrecha con aquellos horizontes avanzados, a partir de inicios del siglo I a.n.e. No faltan, sin 

embargo, “imitaciones” oxidantes, anaranjadas, que reproducen igualmente formas itálicas. Por lo 

general aparecen en contextos más antiguos, siempre militares, en todo caso de la segunda mitad 

del siglo II a.n.e. 

Pero, sin duda, una de las más significativas conclusiones de nuestro estudio combinado de 

ítems militares alcanza precisamente -y de pleno- la propia condición identitaria. Con frecuencia 

se ha relacionado la presencia de determinados arquetipos en los registros extremeños -del 

Suroeste en general- con un componente extraño con intensos lazos con el mundo del Noreste. 

La panoplia militar “tardía” del ámbito celtíbero, de los siglos II y I a.n.e., aparece en distinto 

grado representada en los ajuares de las necrópolis de esas mismas fechas en Extremadura, 

también en los niveles de destrucción de la zona. Algo similar ocurre con aquella vajilla ritual de 

bronce -jarros y cazos sobre todo- que abundaban en las fases tardías de los poblados de Aragón, 

Cataluña o las tierras altas de la Meseta Norte. Hoy sabemos que su origen es foráneo, 

probablemente norditálico, y que por tanto no son muestra en absoluto de las costumbres de los 

pueblos del área celtibérica. También las monedas, salidas de las últimas emisiones de las cecas de 

esta área -de las primeras décadas del siglo I a.n.e.-, se tornaban en argumento a favor de unos 

celtíberos en los poblados y sectores mineros extremeños.  

Las claves interpretativas pasaban pues por emigrantes atraídos o forzados -deportados-, 

viajeros en todo caso desde el Noreste hasta el Suroeste. Que Plinio, ya en el siglo I de la Era, 

hablase de “célticos” en esta zona formando parte de un territorio llamado Baeturia, reforzaría 

con matices todo ese edificio hipotético. Ciertos tipos cerámicos, de fabricación tosca, manual, 

con decoraciones variopintas y por lo general heterogéneas, se incluían en el mismo orden de 

cosas que los ítems anteriores, reformulados como señas de identidad de esos célticos. La 

distribución espacial de esta vajilla, en todo caso, tenía poco que ver con el área atribuida a esa 

Baeturia céltica pliniana, rebasando sus límites notablemente, no obstante sin una clara pauta que 

la individualice completamente desde el punto de vista formal, no al menos más allá de un aire de 

familia, más técnico que morfológico. 
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Como venimos sosteniendo, tanto a propósito de la militaria, de los objetos de adorno, los 

hábitos alimenticios, en el atuendo, etc., como con la numismática celtibérica, las razones de toda 

esa extraña inserción material foránea en los conjuntos del Suroeste tiene que ver rotundamente 

con lo militar. No hace falta buscar explicaciones migratorias para entender las semejanzas entre 

los registros materiales de las ciudades del Noreste, inmersas en un proceso de transformación 

tutelado por Roma, cuyas élites participan de la conformación misma del ejército romano, como 

nos recuerda el Bronce de Áscoli. Esta progresiva e irreversible “incorporación” alcanza su 

máximo recorrido en las primeras décadas del siglo I a.n.e. La construcción del ajuar-tipo militar 

y romano, en estos momentos, no debe ser distante del que presentamos, con una provisión de 

alimentos sujeta a un circuito oficial, con un vestido -tal vez no uniformado- que comparta los 

criterios de funcionalidad y abaratamiento, extensibles además a la cuestión de la vajilla, también 

con una panoplia militar simplificada y versátil y unas monedas en el bolsillo que, como ya se 

percatara Villaronga, pareciera “la bolsa de un soldado que procedente de Cataluña las ha ido a 

perder a tierras extremeñas”. 

La identidad étnica o cultural, en la coherencia de este registro material, resta acaso como un 

rastro imperceptible, si es que en realidad no está plenamente difuminado ya en su origen. Son 

militares pues los que habitan en Cáceres el Viejo, donde se dan encuentro la rotunda mayoría de 

todos estos artefactos, pero también los que acuden a las minas de Villasviejas del Tamuja, por 

ejemplo, donde se repite con asombrosa fidelidad esos mismos conjuntos-tipo. Esto es así al 

menos para su etapa “perisertoriana”, un momento en que la presencia militar que podemos 

defender rebasa la ocupación puntual. Sin que nos sea posible por el momento extenderla más 

allá de lo transitorio o coyuntural, la acuñación monetaria que se ha venido aceptando 

mayoritariamente puede ser un signo más de la actividad y gestión del ejército. Las monedas de 

Tamusia están claramente emparentadas con la última serie de Sekaisa, como se ha puesto de 

manifiesto en varias ocasiones. La restringida geografía de los hallazgos tamusienses guarda 

buena sintonía con los marcadores militares que hemos ido trazando, presente en el campamento 

de Cáceres y en otros enclaves próximos.  

Con todo esto, tal vez no sea descartable la idea de unas cecas itinerantes, integradas en los 

esquemas de provisión monetaria dentro del ejército, en principio con una proyección limitada en 

el tiempo y el espacio. Abierta esta vía interpretativa ¿por qué no hacer extensible el ejemplo de 

Tamusia a otras cecas tradicionalmente adscritas al ámbito extremeño? La colección de monedas 

de Dipo se concentra próxima a la actual capital pacense, en el Guadiana. La ciudad del mismo 

nombre -sin entrar ahora en cuestiones como posibles dualidades-, ubicada por los itinerarios 

romanos en esta misma zona, fue referida por Salustio en relación con las campañas militares del 

propio Cecilio Metelo. De ella sabemos que fue un oppidum poderoso asediado durante días por 

éste. La posibilidad de que durante un tiempo esta posición necesitase una base de operaciones, 

tal vez sólo un campamento provisional, puede explicar una posible emisión numismática de muy 
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escasa incidencia. También la pudiera justificar una permanencia transitoria de legiones en la 

ciudad, antes o después de sometida, por parte de un bando o del otro. 

Podemos reconocer que esto último no deja de ser un ejercicio especulativo, dentro de lo 

plausible, pero todavía sin una buena cimentación arqueológica. Participemos de esa aventura 

interpretativa para otros casos de cecas extremeñas o no, lo cierto es que moneda y ejército van 

de la mano, más en un territorio con una incidencia monetaria muy concentrada en los contextos 

militares y mineros. Esta relación se torna de forma más que evidente al analizar los grandes 

conjuntos monetarios. El área de Hornachuelos, de Villasviejas del Tamuja o de La Loba, ya en 

Córdoba, pasan por ser algunos de los distritos minero-metalúrgicos más importantes de esta 

parte del norte de Sierra Morena; lo son también algunas de las minas de Ciudad Real, como 

Valderrepisa o Diógenes. En La Loba, en La Bienvinida/Sisapo, Las Minillas-San Pablo, así como 

en los otros centros mineros extremeños, el material no numismático también incluye armas u 

otras importaciones romanas. 

En todos estos complejos filonianos argentíferos se puede rastrear una secuencia numismática 

-que no estratigráfica- multifásica. En los mejor conocidos podríamos llegar a defender la llegada 

de remesas de moneda a distintos tiempos, desde mediados del sigo II -más evidente en 

Hornachuelos- y hasta ese periodo “perisertoriano”. Una de las explicaciones para los aportes 

más antiguos es la necesidad de numerario para la puesta en marcha de las explotaciones o las 

inversiones iniciales o periódicas. Respecto a las últimas fechas, la moneda celtibérica en general, 

tardía en todo caso, habría tal vez que ponerla en relación con la necesidad de control de un 

recurso estratégico capital.  

En este sentido resulta sugerente valorar la presencia de ciertos ítems muy interesantes desde 

el punto de vista militar, detrás de los cuales podemos rastrear los movimientos y deducir los 

objetivos de los bandos enfrentados durante el conflicto sertoriano propiamente dicho. Me 

refiero a esos proyectiles de honda de plomo, esas glandes inscriptae que constituyen verdaderos 

documentos históricos cuando pueden ser ubicadas geográficamente. Uno de los ejemplos más 

relevantes de su relación con las minas es el gran conjunto recuperado en Azuaga, el referente 

paisajístico de los filones argentíferos del extremo sureste de la región, pero también uno de los 

emplazamientos de la metalurgia del plomo en este momento. Fueron cientos de balas, la 

mayoría anepígrafas, pero también con la leyenda Q. MET. alusivas, según Domergue, al Metelo 

de las Guerras Civiles. Probablemente las fundiciones del lugar fueron puestas al servicio de las 

necesidades de sus legiones, y puede ser también que estos proyectiles fabricados aquí formaran 

parte del arsenal custodiado para la defensa de la plaza. Está claro que el control del enclave 

permite el dominio sobre el recurso, una nube de pequeñas explotaciones en un radio de entre 0 

y 8 kilómetros en torno al lugar de hallazgo de las glandes. 



                                     Capítulo 11. Conclusiones 

! 765 

Los vamos a encontrar también en el entorno de Villasviejas del Tamuja, en Hornachuelos y 

en Las Minillas de Garlitos; junto al del Castillo de Azuaga, son los enclaves más conspicuos de 

los distritos mineros del Tamuja-Plasenzuela, del Matachel-Hornachos y de La Siberia. Cierto que 

algún hallazgo aislado más aparece fuera de estos puntos, pero ya tendrán que ver con hitos 

paisajísticos muy concretos de claro interés estratégico o con niveles de destrucción de signo 

militar. 

Parece evidente el deseo del bando metelinense por mantener -o recuperar- el control sobre 

estos complejos productivos. La cuestión ahora es dilucidar si existió para este mismo momento 

un interés semejante en el bando contrario. Junto al extremo suroccidental de la región, en la 

localidad onubense de Encinasola, volvemos a encontrar un ejemplo más de epigrafía sobre este 

tipo de munición. Se alude esta vez a Sertorio, y a su pietas, pero lo más relevante del hallazgo es 

la propia localización relativa: inmerso en la cuenca del río Ardila, auténtico pasillo entre 

Extremadura y Huelva y que abre camino a través de las formaciones de Sierra Morena hacia el 

tramo inferior del Guadiana o los valles del Tinto y el Odiel. En las propias minas de Riotinto, las 

de Sotiel-Coronada o en la vecina área de Aroche aparecen otras balas de plomo semejantes, pero 

anepígrafas; también inmediatamente al oeste, ya en tierras portuguesas, la geografía de estos 

proyectiles prosigue en la zona con el importante conjunto del Castelo das Juntas (Aldeia da Luz, 

Moura).  

Si bien nos faltan argumentos arqueológicos firmes para asociar todos estos hallazgos al 

momento sertoriano, sí al menos constituyen una prueba de esa presencia de militares junto a los 

filones mineros o sus puntos de acceso a lo largo del periodo republicano romano. No deja de 

ser, de cualquier modo, una prueba de la preocupación de Roma por mantener activa y bajo 

control la producción de metales en estas tierras. Esta inquietud debió manifestarse de forma más 

nítida en los momentos de mayor inestabilidad militar, viéndose arrastrada a reforzar la seguridad 

en los filones y los procesos metalúrgicos.  

El “pulso” sertoriano debió suponer una gran amenaza a los intereses económicos de la Urbs. 

La pérdida de control de la fuente de riquezas que suponían los tributos de las compañías al 

erario público era un lujo que Roma no se podía permitir. Tampoco la oligarquía romana en el 

poder iba a consentir la pérdida de un ápice de sus rentas, pues detrás de las grandes compañías 

con intereses en las provincias estaban -no olvidemos- las poderosas familias senatoriales, que 

habían fraguado gran parte de su riqueza en los negocios del sur de Italia y se habían expandido 

hacia los nuevos territorios de Occidente. Precisamente son antropónimos campanos o 

suritálicos los que abundaron entre los lingotes procedentes del Sureste hispano. También son 

campanas la ánforas que “inundaron” las minas del Suroeste, hasta convertirse en un auténtico 

fósil-guía del último tercio-último cuarto del siglo II a.n.e., marcando de alguna forma el arranque 

o el gran impulso de la minería republicana.  
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Debemos contemplar esta actividad como una verdadera trama empresarial, donde operan 

compañías de todos los tamaños, según el tramo del proceso -extracción, fundición, transporte y 

comercialización-, todo ello dentro de un complejo engranaje que sólo podemos intuir en nuestro 

ámbito a partir de unos pocos datos.  

Las labores de extracción constituyen ese primer peldaño de la cadena, tal vez acometido por 

pequeñas compañías o particulares, como se ha venido apuntando en los últimos años. La 

producción de los filones diseminados por el territorio debió confluir en unos pocos focos 

metalúrgicos dentro de cada distrito, con una actividad que ya sí requiere una mayor inversión 

tecnológica. Se escogen para las fundiciones lugares próximos a los hábitats o a aquellos enclaves 

de referencia, por lo general inmediatos a una fuente constante de agua y con buenas actitudes 

para la defensa, prefiriendo en la medida de lo posible promontorios elevados donde aprovechar 

las corrientes de aire para el tiro de las chimeneas, algo que ya Estrabón recordaba. 

La garantía de seguridad en los procesos, resultaba clave en el logro de la rentabilidad de las 

explotaciones. A lo largo de las décadas, esa preocupación por el control se refleja en el diseño de 

sofisticados mecanismos de vigilancia, y lo vamos a encontrar recreado de forma ostensible en el 

sector de Azuaga. En su dimensión espacial, ese dispositivo se traduce en un contacto total, que 

se logra redirigiendo la vista del observador desde la mina misma -en la periferia- hasta el centro 

simbólico, político o administrativo del distrito, en un modelo centrípeto. Desde el punto de vista 

arquitectónico, el sistema consiste en la generación de una red de “torres” aisladas, con zócalos 

de aparejo ciclópeo y alzados de tapial, rodeadas de fosos y terraplenes que mejoran sus 

cualidades defensivas. El criterio de ubicación es fundamentalmente uno: el visual. Desde ellas se 

dominan directamente los grupos de filones metálicos, por lo general en el fondo de los valles, la 

“zona de sombra” del centro de referencia del distrito, el Cerro del Castillo de Miramontes. Entre 

éste y aquellas “torres” se logra proyectar una visión directa, a pesar de la dificultad que presentan 

para ello los laberínticos vericuetos de la red fluvial, encajonada en la depresión del Bembézar 

que discurre salvando las primeras formaciones de Sierra Morena. Las posibilidades ópticas de 

estos emplazamientos son prácticamente exclusivas de ellos, no logradas desde altitudes mayores 

y con mejores condiciones para la autodefensa, supeditando por tanto estas últimas a las visuales. 

El siguiente peldaño es la salida del producto. La comercialización de los metales va a suponer 

el verdadero salto de la producción de los distritos del ámbito extremeño, donde los más 

importantes filones beneficiados durante el periodo republicano fueron de galenas argentíferas. 

Hemos de suponer que una parte importante era directamente embarcada hacia los mercados, 

como la plata generada tras la copelación. Probablemente también lo fue una parte del plomo 

resultante de esos procesos, cuyo destino pudo haber sido Roma o las industrias que fabricaban 

aquel “cobre campano”, una versátil aleación con plomo hispano, según Plinio. Las rutas de 
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partida pudieron diseñarse para embarcar en Córdoba, vecina a Azuaga o La Serena, y todavía un 

acceso a la navegación por el Guadalquivir, según Plinio o Estrabón.  

Sin salir del destino de los productos mineros de la región, quedarían por definir cuestiones 

muy interesantes, como aquel papel de Ilipa en la capitalización de la minería de su zona, 

probablemente parte de Sierra Morena occidental. Particularmente interesante en este sentido es 

también su posible relación con las minas onubenses de la Faja Pirítica, cuya producción pudo ser 

comercializada a través de esta ciudad, como apuntaban Pérez y Delgado a propósito de Riotinto 

y las monedas de esta ceca. Y es que esta industria demandó grandes volúmenes de plomo para 

extraer la plata de sus enormes masas polimetálicas. Riotinto debió ser durante la etapa 

republicana una cuenca con importantes niveles de producción -como podría estar 

demostrándonos los escoriales estratificados de Cortalago-, pero también absolutamente 

deficitaria en plomo, esencial en ese proceso de reducción de la plata. Probablemente importó de 

las minas de Sierra Morena central y oriental parte de sus necesidades, pero también de los que 

sin duda fueron los distritos plumbíferos más próximos y relevantes del tramo occidental y su 

entorno geográfico. Me refiero efectivamente a la que fue capital mundial del plomo durante la 

Edad Contemporánea -Azuaga-, o al grupo de filones argentíferos de La Serena o del valle del 

Matachel, o ya incluso al sector cacereño de Villasviejas del Tamuja, donde en el siglo XIX una 

gran compañía minera se planteó la posibilidad de explotar los enormes escoriales romanos para 

obtener el plomo aún contenido en ellos. 

Más allá de la realidad arqueológica extremeña que hemos venido mostrando, así y con todo 

una información muy limitada si la comparamos con otros sectores del sur de la Península, 

resulta difícil aventurar el papel desempeñado por otros actores inmersos en estos procesos 

económicos. El concurso de los civiles, por ejemplo, o el rol protagonista que alcanzan las 

compañías mineras en otras áreas de Sierra Morena, son aquí limitados o muy mal conocidos. 

Apenas unos sellos de plomo sin contexto y recuperados en relación con las fundiciones de La 

Serena, o un par de lingotes de transcripción y lectura aún complejas, no son suficientes para 

medir el grado de implicación de esas entidades -presentes, eso sí- en el aparentemente bien 

orquestado engranaje productivo minero. 

 

En definitiva, si bien la presencia romana durante los primeros tiempos, desde mediados del 

siglo II a.n.e. y durante el tercer cuarto de la centuria, estuvo marcada por los objetivos de 

expansión, represión y consolidación, la segunda parte del “acto” -justo a continuación de 

aquellas últimas fechas- vino encaminada a la explotación intensiva de los recursos mineros. La 

Loba, probablemente también Riotinto, y los distritos extremeños suponen el más claro ejemplo 

de ese giro o evolución hacia una política de corte más económico. El papel del ejército fue en 

gran medida el de garante de esos intereses, de forma más evidente durante los momentos más 
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críticos, como aquél que supuso el pulso sertoriano. Su grado de implicación en la seguridad fue 

quizás acorde con la preocupación de las grandes familias senatoriales, propietarias o con 

participaciones del gran botín hispano. 
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1. El Berrocalillo (Plasencia, Cáceres) 
2. Camocho (Malpartida de Plasencia, Cáceres) 
3. Castillejo (Madrigalejo, Cáceres) 
4. El Torrejón de Valdecañas (Almaraz, Cáceres) 
5. Cáceres Viejo (Cañaveral-Casas de Millán, 

Cáceres)  
6. Alconétar (Garrovillas, Cáceres)  
7. Sierra del Aljibe (Aliseda, Cáceres) 
8. Castillejo de la Orden (Alcántara, Cáceres) 
9. Morros de la Novillada (Alcántara, Cáceres) 
10. El Jardinero (Valencia de Alcántara, Cáceres) 
11. Cerro de la Mina (Valencia de Alcántara, 

Cáceres) 
12. El Alburrel (Valencia de Alcántara, Cáceres) 
13. Castillejo (Villa del Rey, Cáceres) 
14. Los Cachuelos (Salvatierra de Santiago, Cáceres) 
15. La Coraja (Aldeacentenera, Cáceres) 
16. La Muralla del Aguijón de Pantoja (Trujillo, 

Cáceres) 
17. Atalaya de Cerro Gimio (Villareal de San Carlos, 

Cáceres) 
18. El Castillejo (Santiago del Campo, Cáceres) 
19. Quiebracántaros (Talaván, Cáceres) 
20. La Burra (Torrejón el Rubio, Cáceres) 
21. Cerro de San Cristóbal (Logrosán, Cáceres) 
22. Castillejo de Sansueña (Cáceres) 
23. Cáceres el Viejo (Cáceres) 
24. Cáceres: Recinto Monumental 
25. Cáceres: Seminario Diocesano 
26. Zafrilla de Campofrío (Malpartida de Cáceres) 
27. Castillo del Puerto (Cáceres) 
28. Los Barruecos (Malpartida de Cáceres) 
29. Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáceres) 
30. Cerrón del Tamuja (Cáceres) 
31. Castrejón (Plasenzuela, Cáceres) 
32. Castillejo de Estena (Cáceres) 
33. Castellanos (Cáceres) 
34. Sierra del Centinela (Alcuéscar, Cáceres) 
35. Alcazaba de Badajoz 
36. El Cuco - Guadajira (Lobón, Badajoz) 
37. Lobón (Badajoz) 
38. Valdetorres (Badajoz) 
39. Medellín (Badajoz) 
40. Cerro del Castillo (Magacela, Badajoz) 
41. Hijovejo (Quintana de la Serena, Badajoz) 
42. Jarante (Castuera, Badajoz) 
43. Castejón de las Merchanas (Don Benito, 

Badajoz) 
44. Cerro del Tesoro (Zalamea de la Serena, 

Badajoz) 
45. Recinto de Cancho Roano (Zalamea de la 

Serena, Badajoz) 
46. La Torrecilla (Valle de la Serena, Badajoz) 
47. Valdegamas (Don Benito, Badajoz) 
48. Cantalgallo (Don Benito, Badajoz, Badajoz) 
49. Cabeza Redonda (Don Benito, Badajoz) 
50. Cerro del Aceite (prov. Badajoz) 
51. Sierra de las Pozatas (prov. Badajoz)  
52. Los Pinos (prov. Badajoz) 

 
 

53. Puerto Mejará (Castuera, Badajoz) 
54. La Portugalesa (prov. Badajoz) 
55. La Dehesilla (Zalamea de la Serena, Badajoz) 
56. Ermita de San José (Quintana de la Serena, 

Badajoz) 
57. Sierra del Castillo del Portugués 1 (Don Benito, 

Badajoz) 
58. Sierra del Castillo del Portugués 2 (Don Benito, 

Badajoz) 
59. Castillejo de los Moros (Don Benito, Badajoz) 
60. Castillejo del Cerrajón (prov. Badajoz) 
61. Canchos Gordos (prov. Badajoz) 
62. Castildavid o de La Lapa (prov. Badajoz) 
63. Cerro del Castillo (prov. Badajoz) 
64. Puerto de la Cabra (La Haba, Badajoz) 
65. Los Caños (prov. Badajoz) 
66. Cerro Porra (prov. Badajoz) 
67. Torruco (prov. Badajoz) 
68. Cerro de la Horca (prov. Badajoz) 
69. Moruchas (prov. Badajoz) 
70. Cabañabandera (prov. Badajoz) 
71. La Torre (prov. Badajoz) 
72. Mingorramos (prov. Badajoz) 
73. Egido de Gravamen (prov. Badajoz) 
74. Adanque (prov. Badajoz) 
75. La Venta (prov. Badajoz) 
76. Chozo Blanco (prov. Badajoz) 
77. Torruquillo (prov. Badajoz) 
78. Avenoso (prov. Badajoz) 
79. Regertilla-1 (prov. Badajoz) 
80. Regertilla-2 (prov. Badajoz) 
81. El Esparragal (prov. Badajoz) 
82. Dehesa Boyal (prov. Badajoz) 
83. Rincón del Porquero 1 (prov. Badajoz) 
84. Torrucha (prov. Badajoz) 
85. Rincón del Porquero 2 (prov. Badajoz) 
86. Las Huertas (prov. Badajoz) 
87. Braguero (Magacela, Badajoz) 
88. Coronada (La Coronada, Badajoz) 
89. Casa de la Media Legua-1 (La Coronada, 

Badajoz) 
90. El Casarón (La Coronada, Badajoz) 
91. Almajanos (Magacela, Badajoz) 
92. Cerro Porras-Ejido (Magacela, Badajoz) 
93. Terciomalillo (Campanario, Badajoz) 
94. El Colmenar (Castuera, Badajoz) 
95. La Gamonita (Castuera, Badajoz)  
96. Embalse del Zújar (Castuera, Badajoz) 
97. Los Vadillos (Esparragosa de Lares, Badajoz) 
98. Cerro de las Poyatas (Zarza Capilla, Badajoz) 
99. Cabezuela (Cabeza del Buey, Badajoz) 
100. Peñón del Pez (Capilla, Badajoz) 
101. Las Tablas de las Cañas (Capilla, Badajoz) 
102. Cerro del Cabezo - Mirobriga (Capilla, Badajoz) 
103. Cogolludo (Navalvillar de Pela-Puebla de 

Alcocer, Badajoz) 
104. Dehesa de Doña María: “Recinto en altura” 

(Esparragosa de Lares, Badajoz) 
105. La Sevillana: “Zona II” (Esparragosa de Lares, 

Badajoz) 
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106. Cerro del Castillo (Alange, Badajoz) 
107. El Morro (Oliva de Mérida, Badajoz) 
108. Cerro de las Cruces (Hornachos, Badajoz) 
109. Hornachuelos (Ribera del Fresno, Badajoz) 
110. El Castillejo (Hornachos-Ribera Fresno, 

Badajoz) 
111. Peña de la Mora (Hornachos, Badajoz) 
112. Los Peñones (Puebla del Prior, Badajoz) 
113. Peñón del Moro (Villagarcía de la Torre, 

Badajoz) 
114. Berrugate, recinto fortificado de (Valencia del 

Ventoso, Badajoz) 
115. El Castrejón (Valencia del Ventoso, Badajoz) 
116. Cerro del Castillo (Bienvenida, Badajoz) 
117. Las Dehesillas (Higuera de Llerena, Badajoz)  
118. Peñón del Cabril (Llera, Badajoz) 
119. Píngano  (Higuera de Llerena, Badajoz) 
120. El Donadío (Higuera de Llerena, Badajoz) 
121. Cerro de las Nieves-Alcazaba (Reina, Badajoz) 
122. Cerro del Castillo de Miramontes (Azuaga, 

Badajoz) 
123. El Castillejo del Carrizal (Peraleda de Zaucejo, 

Badajoz) 
124. Las Veguillas-1 (Azuaga, Badajoz) 
125. Huertas de San Bartolomé (Azuaga, Badajoz) 
126. El Toril (Azuaga, Badajoz) 
127. El Castillete (Azuaga, Badajoz) 
128. Cerro Respiradero (Azuaga, Badajoz) 
129. La Acebuchosa (Azuaga, Badajoz) 
130. Torre de la Acebuchosa ó Los Santiagos 
131. Las Romeras (Azuaga, Badajoz) 
132. Los Castillejos-2 (Fuente de Cantos, Badajoz) 
133. Sierra del Castillo (Calzadilla de los Barros, 

Badajoz) 
134. Ermita de Belén (Zafra, Badajoz) 
135. El Pico (Cheles, Badajoz) 
136. Guruviejo (Burguillos del Cerro, Badajoz) 
137. Castillo de la Morería (Jerez de los Caballeros, 

Badajoz) 
138. Castro del Cañuelo (Jerez de los Caballeros, 

Badajoz) 
139. Cerro del Castillejo (Oliva de la Frontera, 

Badajoz) 
140. Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz) 
141. Sierra del Coto-Nertóbriga (Fregenal de la Sierra, 

Badajoz) 
142. Cantamento de la Pepina (Fregenal de la Sierra, 

Badajoz) 
143. Batalla del Pedruégano (Fregenal de la Sierra, 

Badajoz) 
144. Cueva del Agua (Fuentes de León, Badajoz) 
145. Sierra de la Martela (Segura de León, Badajoz) 
146. Castro de San Pedro (Valencia del Ventoso, 

Badajoz) 
147. El Triunfo-Oscuridad (Azuaga, Badajoz) 
148. Las Musas-Plasenzuela (Azuaga, Badajoz) 
149. Arroyo Téllez-Falcón (Azuaga, Badajoz) 
150. Arroyo Jituero-El Canedí (Azuaga, Badajoz) 
151. El Revuelo-1 y 2 (Granja de Torrehermosa) 
152. Las Minillas (Garlitos, Badajoz) 
153. Antoñita (Castuera, Badajoz) 
154. San Bartolomé (Fuente Objuna, Córdoba) 

155. La Pava (Fuente Obejuna, Córdoba) 
156. La Loba (Fuente Obejuna, Córdoba) 
157. Cerro de los Castillejos (Fuente Obejuna, 

Córdoba) 
158. Masatrigo (Fuente Obejuna, Córdoba) 
159. San Sixto (Encinasola, Huelva) 
160. Sierra del Cascajal (Cala, Huelva) 
161. Castelo de Vidago (Beira, Portugal) 
162. Alto do Corregidor (Beira, Portugal) 
163. Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portugal)  
164. Heredade do Padraozinho (Vila Viçosa, Évora, 

Portugal) 
165. Nostra Sra. da Necessidade (Gafanhoeira, 

Évora, Portugal) 
166. Castelo Velho de Veiros (Estremoz, Portugal) 
167. Alcáçer do Sal (Portugal) 
168. Castelo Velho de Santiago de Caçem (Setúbal, 

Portugal) 
169. Poblado de Pedrão (Setúbal, Portugal) 
170. Cerro de Adiça (Moura, Portugal) 
171. Monte Velho de Baldio (Arronches, Portugal) 
172. Castelo da Lousa (Moura, Portugal) 
173. Chibanes (Palmela, Portugal) 
174. Castelo dos Mouros (Vila Nogueira de Azeitão, 

Setúbal, Portugal) 
175. Mértola (Portugal) 
176. Castelo da Vale de Mértola (Portugal) 
177. Castelo de Manuel Galo (Mértola, Portugal) 
178. Cerro de Casa Branca (Cabrela, Portugal) 
179. Cerro do Castelo de Garvao (Ourique, 

Portugal) 
180. Castelo das Juntas (Castro Verde, Portugal) 
181. Castelo da Chaminé de Cabeças (Castro Verde, 

Portugal) 
182. Castelo da Amendoeira (Castro Verde, 

Portugal) 
183. Castelinho dos Mouros (Castro Verde, 

Portugal) 
184. Castelo dos Namorados (Castro Verde, 

Portugal) 
185. Santa Bárbara de Padrões (Castro Verde, 

Portugal) 
186. Mesas do Castelinho (Almodóvar, Portugal) 
187. Safarehinho (Moura, Portugal) 
188. Sao Jõao (Moura, Portugal) 
189. Mangancha (Aljustrel, Portugal) 
190. Safara (Portugal) 
191. Serpa (Portugal) 
192. Montel o Castelo Velho dos Cobres (Baixo 

Alentejo (Portugal) 
193. Monte Molião (Lagos, Portugal) 
194. Cerro Cavaco (Algarve, Portugal) 
195. Cerro del Castillo (Aroche, Huelva) 
196. Corteganilla (Cortegana, Huelva) 
197. Los Castillos-1 - Argallanes-1 (Higuera de la 

Serena, Badajoz) 
198. Los Castillos-2 - Argallanes-2 (Higuera de la 

Seren, Badajoz a) 
199. Castillo de Argallén (Higuera de la Serena, 

Badajoz) 
200. Atalalya de Azuaga (Badajoz) 
201. Las Veguillas-2 (Azuaga, Badajoz) 
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202. El Hijuelo (Azuaga, Badajoz) 
203. La Quiruela (Azuaga, Badajoz) 
204. Cortijo del Conde-Guadámez (Azuaga, Badajoz) 
205. El Rozón (Azuaga, Badajoz) 
206. Cerro de la Barca (Herrera del Duque, Badajoz) 
207. Castrejón de Santa Ana (Monroy, Cáceres) 
208. Cueva del Valle (Valle de la Serena, Badajoz) 
209. Dehesa de “El Revellado” (Badajoz) 
210. Fundición San Pablo (Chillón, Ciudad Real) 
211. Mina de Guadalperal (Chillón, Ciudad Real) 
212. Valnegrillo ó Vallenegrillo(Chillón, Ciudad Real) 
213. Quinto del Hierro (prov. Ciudad Real) 
214. Cerro de las Tuercas (prov. Ciudad Real) 
215. Cerro de las Zahurdas (prov. Ciudad Real) 
216. Mina de las Cuevas (prov. Ciudad Real) 
217. Santa Bárbara (Fuente Obejuna, Córdoba) 
218. Navalespino (Fuente Obejuna, Córdoba) 
219. Las Agudas (Azuaga, Badajoz) 
220. Piconcillo-Norte (Fuente Obejuna, Córdoba) 
221. Piconcillo-Oeste (Fuente Obejuna, Córdoba) 
222. Lagunilla (Fuente Obejuna, Córdoba) 
223. Cerro del Moro (Riotinto, Huelva) 
224. Corta del Lago (Riotinto, Huelva) 
225. Marismilla (Riotinto, Huelva) 
226. Cerro Salomón (Riotinto, Huelva) 
227. Corta Dehesa (Riotinto, Huelva) 
228. La Dehesa -necrópolis- (Riotinto, Huelva) 
229. Corta Atalya (Riotinto, Huelva) 
230. Castillejo del Campillo (Riotinto, Huelva) 
231. Ratinhos (Portugal) 
232. Atalaia de Convento Tomina 
233. Atalaia Magra (Portugal) 
234. Murtigão (Portugal) 
235. Fragilde (Portugal) 
236. Becerra de Ouro (Portugal) 
237. Beja (Portugal) 
238. Represa Beja (Portugal) 
239. Odemira (Beja, Portugal) 
240. Castelho Velho de Loisal (Portugal) 
241. Cerro do Castelo (Lisboa, Portugal) 
242. Fuente de los Cristianos (Hornachos, Badajoz) 
243. Mina de la Trasierra (Hornachos, Badajoz) 
244. Castelo Velho de Alandroal (Portugal) 
245. São Miguel da Mota  (Portugal) 
246. Cuncos (Badajoz) 
247. Segóvia (Elvas, Portugal) 
248. Rico (Elvas, Portugal) 
249. Valpajoso (Villarrasa, Huelva) 
250. Faro (Portugal) 
251. Castro Marim (Portugal) 
252. Loulé Velho (Portugal) 
253. Balsa (Portugal) 
254. Lagos (Portugal) 
255. Portimão (Portugal) 
256. Santarém (Portugal) 
257. Alto do Castelo (Alpiarça, Portugal) 
258. Chões de Alpompé (Portugal) 
259. Castro de Alvarelhos (Santo Tirso, Portugal) 
260. Cava de Viriato (Viseu, Portugal) 
261. Lomba do Canho (Arganil) 
262. Mata Velha -Aeródromo- (Atanhol) 
263. Medelim (Idanha-a-Nova) 

264. Cerro Furado (Baleizão) 
265. Mata Filhos I (Mértola) 
266. Castro Verde (Portugal) 
267. El Romeral-1 (Los Santos de Maimona, 

Badajoz) 
268. El Ardal o Cerro del Tesoro (Capilla, Badajoz)  
269. El Hornillo (Cáceres) 
270. Molino del Rincón (Botija, Cáceres) 
271. El Rincón (Botija, Cáceres) 
272. Los Palacios-1 (Cáceres) 
273. Los Palacios-2 (Cáceres) 
274. La Sevillana-El Cacho (Plasenzuela, Cáceres) 
275. Las Alberguerías (La Cumbre, Cáceres) 
276. Serafina (La Cumbre-Trujillo, Cáceres) 
277. La Matilla (Hornachos, Badajoz) 
278. La Perdiz (Oliva de Mérida, Badajoz) 
279. Arroyo Chamazo (Oliva de Mérida, Badajoz) 
280. Castelo do Roxo (Ervidel, Aljustrel, Badajoz) 
281. Castelo das Juntas (Aldeia da Luz) 
282. Alvarelhos (Santo Tirso, Portugal) 
283. Chipiona (Cádiz) 
284. El Carrascalejo (Badajoz) 
285. Monte da Nora (Terrugem, Portugal) 
286. Castro de Fiães (Feira, Portugal) 
287. Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) 
288. Vale do Tejo (Salvaterra de Magos, Portugal)  
289. Vale do Tejo (Albandra, Portugal) 
290. Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira, 

Portugal) 
291. Santa Eufémia (Sintra, Portugal) 
292. Ermidas (Assafora, Sintra, Portugal)  
293. São Marcos (Cacém, Sintra, Portugal)  
294. Montijo (Portugal) 
295. Cacilhas (Almada, Portugal) 
296. Villa da Quinta do Freixo (Redondo, Portugal) 
297. Caladinho 
298. Castelo dos Mouros (Arrábida, Portugal) 
299. Setúbal (Portugal) 
300. Praia da Figuerinha (Setúbal, Portugal) 
301. Tróia (Setúbal, Portugal) 
302. Mirobriga (Santiago do Cacém, Portugal)  
303. Villa de Courela das Antas (Vidigueira, 

Portugal) 
304. Ilha do Pessegueiro (Sines, Portugal) 
305. Córdoba  
306. Castelinho dos Mouros (Alcoutim, Portugal)  
307. Cerro da Rocha Branca (Silves, Portugal)  
308. Vila Velha (Alvor, Portimão, Portugal)  
309. Foz do rio Arade (Portimão, Portugal)  
310. Quinta do Marim (Olhão, Portugal) 
311. Cabeço de Evoramonte (Portugal) 
312. Malhada das Mimosas 
313. Monte da Tapada  
314. Castelo de Monte Novo (Évora, Portugal) 
315. Sevilla-Hispalis  
316. Degebe (Portugal) 
317. Alto do Castelinho da Serra (Montemor-o-

Novo, Portugal)  
318. Granja 
319. Cerro de San Antonio -Italica- (Santiponce, 

Sevilla) 
320. Alto dos Cacos (Almeirim, Portugal)  
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321. Cádiz  
322. San Roque (Cádiz) 
323. Arrópez (Cáceres) 
324. Cabeza Rasa (Montánchez, Cáceres) 
325. Castillo de Cañaveral o Puerto de los Castaños 

(Cañaveral, Cáceres) 
326. La Vega (Puerto de Béjar-Peñacaballera, Cáceres) 
327. “Castellum” (Arroyomolinos de Montánchez, 

Cáceres) 
328. Santiago de Bencáliz (Cáceres) 
329. Matilla Vieja (Plasenzuela, Cáceres)  
330. Dehesa de la Pizarra (Botija, Cáceres)  
331. El Horco (Plasenzuela, Cáceres)  
332. El Chozo (Plasenzuela, Cáceres) 
333. El Romillo (Plasenzuela, Cáceres) 
334. Castro do Sabroso (Guimarães, Portugal) 
335. Castelo da Pousa (Fonte do Minho, Valle del 

Duero, Portugal) 
336. Castelo das Guerras (Moura, Portugal) 
337. Castelo de Neivas (Viana do Castelo, Moldes, 

Portugal) 
338. Soeiros (Arraiolos, Portugal) 
339. Castro de Montealegre (Pontevedra)  
340. Desembocadura del Arroyo Ruanejos 

(Plasenzuela, Cáceres) 
341. Trujillo (Cáceres) 
342. Las Golondrinas (Cáceres) 
343. Cerro de la Mina (Zarza de Montánchez, 

Cáceres) 
344. Mina de la Dehesa (Berlanga, Badajoz)  
345. El Turuñuelo (Azuaga, Badajoz) 
346. La Romera (Azuaga, Badajoz)  
347. Carmelita-San Fernando (Azuaga, Badajoz) 
348. La Mora (Azuaga, Badajoz)  
349. Las Morenas (Azuaga, Badajoz)  
350. Los Alquitones (Azuaga, Badajoz)  
351. Entrerríos-Tamborrío (Don Benito, Badajoz)  
352. Santa María (Azuaga, Badajoz) 
353. Escarranchal (Azuaga, Badajoz)  
354. La Serrana (Azuaga, Badajoz)  
355. Arroyo Guaditoca (Azuaga-Alanís, Badajoz-

Sevilla) 
356. Esperanza (Azuaga, Badajoz)  
357. Segunda Pepe (Azuaga, Badajoz)  
358. La Justicia (Azuaga, Badajoz)  
359. Salto del Burro (Azuaga, Badajoz) 
360. Venus (Azuaga, Badajoz)  
361. Dehesa de la Mesa (Azuaga, Badajoz)  
362. Mesas del Castaño (Azuaga, Badajoz)  
363. San Rafael (Azuaga, Badajoz)  
364. Araceli (Azuaga, Badajoz)  
365. El Lirio (Azuaga, Badajoz)  
366. El Infierno (Azuaga, Badajoz) 
367. El Calvo (Berlanga, Badajoz)  
368. Cerro de la Orden (Berlanga, Badajoz)  
369. Castillejo (Campillo de Llerena, Badajoz)  
370. Gerty (Azuaga, Badajoz)  
371. Joaquina (Azuaga, Badajoz)  
372. La Gavia (Azuaga, Badajoz)  

373. Valdesalor -tesorillo- (Cáceres)  
374. Monroy -tesorillo- (Cáceres) 
375. Orellana de la Sierra  -tesorillo- (Badajoz)  
376. Fuente de Cantos -tesorillo- (Badajoz)  
377. Mina Diógenes (prov. Ciudad Real) 
378. Valderrepisa (prov. Ciudad Real) 
379. La Bienvenida (prov. Ciudad Real) 
380. Puerto de Niefla (prov. Ciudad Real) 
381. Beiçudos (Fronteira, Portugal) 
382. Malhada das Penas (Fronteira, Portugal) 
383. Penedo do Ferro (Monforte, Portugal) 
384. Cortes (Estremoz, Portugal) 
385. Outeiro Pintado (Portual) 
386. Tres Moinhos- São Rafael (Elvas, Portugal) 
387. Monte do Almo (Redondo, Portugal) 
388. Mina La Teba (Casas de Millán, Cáceres) 
389. Castelinho (Alandroal, Portugal) 
390. Rocha de Províncios (Alandroal, Portugal) 
391. Castelinhos dos Rosário-Outeiro do Castelinho 

(Alandroal, Portugal) 
392. Castelo da Pena de Alfange (Alandroal, 

Portugal) 
393. Monte do Gato-2 (Reguengos de Monsaraz, 

Portugal) 
394. Defesinha (Reguengos de Monsaraz) 
395. Moinho do Tojal (Reguengos de Monsaraz) 
396. Huelva 
397. Valdiguño (Azuaga) 
398. Vale de d’El Rei de Cima (Évora) 
399. Foz dos Pardais  
400. Castelo dos Mouros (Évora) 
401. Sempre-Noiva - Vale de Sobrados (Évora) 
402. La Solana (Belalcázar) 
403. Tamarindo 
404. El Búho 
405. Rebelde Julia 
406. Barrio Nuevo 
407. Miraflores 
408. Alondra 
409. El Triunfo-Nueva Estrella 
410. Pico de Lirio 
411. Lomo de Perro 
412. Atollar de los Frailes 
413. Fuente de la Zarza  
414. Majada Hermosa 
415. Quinto Rascarroña 
416. Santa Justa (Arraiolos) 
417. Castelo do Mau Vizinho (Arraiolos) 
418. Évora 
419. Caparra (Guijo Granadilla) 
420. San Martín de Trevejo 
421. Almendral 
422. La Veguilla (Don Benito) 
423. Baños de Montemayor 
424. Torremocha 
425. Castuera 
426. Los Cercos (Medina de las Torres) 
427. Santa Ana (Monroy) 
428. Ruecas 
429. Cerro Botija (Villanueva de la Serena) 
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Anexo II. B. Índice alfabético de sitios 
citados1 

 
Acebuchosa, La (Azuaga) [sitio nº 129], pág. 318 
Agudas, Las (Azuaga) [sitio nº 219], pág. 603 
Alange, Cerro del Castillo  [sitio nº 106], pág. 259 
Alberguerías, Las (La Cumbre) [sitio nº 275], pág. 

175 
Alcáçer do Sal [sitio nº 167], pág. 414 
Alconétar (Garrovillas) [sitio nº 6], pág. 111 
Almajanos (Magacela) [sitio nº 91], pág. 241 
Alondra [sitio nº 408], pág. 466 
Alquitones, Los (Azuaga) [sitio nº 350], pág. 322 
Alto do Castelo (Alpiarça) [sitio nº 257], pág. 392 
Alto dos Cacos (Almeirim) [sitio nº 320], pág. 399 
Antoñita (Castuera) [sitio nº 153], pág. 485 
Araceli (Azuaga) [sitio nº 364], pág. 472 
Arroyo Chamazo (Oliva de Mérida) [sitio nº 279], 

pág. 484 
Arroyo Guaditoca (Azuaga-Alanís) [sitio nº 355], 

pág. 316 
Arroyo Jituero-El Canedí (Azuaga) [sitio nº 150], 

pág. 363 
Arroyo Téllez-Falcón (Azuaga) [sitio nº 149], pág. 

361 
Atalaya de Azuaga [sitio nº 200], pág. 375 
Badajoz, Alcazaba-Cerro de la Muela [sitio nº 35], 

pág. 183 
Barrio Nuevo [sitio nº 406] , pág. 485 
Barruecos, Los (Malpartida de Cáceres) [sitio nº 

28], pág. 158 
Beja [sitio nº 237], pág. 425 
Berrocalillo, El (Plasencia) [sitio nº 1], pág. 102 
Bienvenida, La [sitio nº 379], pág. 406 
Braguero (Magacela) [sitio nº 87], pág. 238 
Búho, El [sitio nº 404] , pág. 485 
Burra, La (Torrejón el Rubio) [sitio nº 20] , pág. 

547 
Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portugal) [sitio 

nº 163], pág. 415 
Cabeço de Evoramonte [sitio nº 311] , pág. 79 
Cabeza Rasa (Montánchez) [sitio nº 324] , pág. 

494 
Cabezuela (Cabeza del Buey) [sitio nº 99], pág. 371 
Cabril, El (Llera) [sitio nº 118], pág. 286 
Cáceres el Viejo (Cáceres) [sitio nº 23], pág. 142 
Cáceres Viejo (Cañaveral-Casas de Millán?) [sitio 

nº 5], pág. 110 
Cáceres: Recinto Monumental  [sitio nº 24], pág. 

150 
Cáceres: Seminario Diocesano [sitio nº 25], pág. 

153 
Cachuelos, Los (Salvatierra de Santiago) [sitio nº 

14], pág. 128 
Caladinho [sitio nº 297] , pág. 574 
Calvo, El (Berlanga) [sitio nº 367] , pág. 472 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se cita la página en que figura la alusión principal o 
primera en el texto general. 

 
 
 
 
Camocho (Malpartida de Plasencia) [sitio nº 2], 

pág. 105 
Canchos Gordos [sitio nº 61], pág. 235 
Carmelita-San Fernando (Azuaga) [sitio nº 347] , 

pág. 472 
Casa de la Media Legua-1 (La Coronada) [sitio nº 

89], pág. 240 
Castejón de las Merchanas (Don Benito) [sitio nº 

43], pág. 218 
Castelinho dos Mouros (Castro Verde) [sitio nº 

183] , pág. 571 
Castellanos (Cáceres) [sitio nº 33], pág. 180 
Castelo da Amendoeira (Castro Verde) [sitio nº 

182] , pág. 570 
Castelo da Chaminé de Cabeças (Castro Verde) 

[sitio nº 181] , pág. 571 
Castelo da Lousa (Moura) [sitio nº 172], pág. 420 
Castelo das Juntas (Aldeia da Luz) [sitio nº 290], 

pág. 765 
Castelo de São Jorge (Lisboa) [sitio nº 241], pág. 

401 
Castelo de Manuel Galo (Mértola) [sitio nº 177], , 

pág. 571 
Castelo dos Namorados (Castro Verde ) [sitio nº 

184] , pág. 571 
Castildavid o de La Lapa (Don Benito) [sitio nº 

62], pág. 235 
Castillejo (Villa del Rey) [sitio nº 13], pág. 126 
Castillejo de Estena (Cáceres) [sitio nº 32], pág. 

178 
Castillejo de la Orden (Alcántara) [sitio nº 8], pág. 

116 
Castillejo de los Moros (Don Benito) [sitio nº 59], 

pág. 233 
Castillejo de Sansueña (Cáceres) [sitio nº 22], pág. 

140 
Castillejo del Campillo (Riotinto) [sitio nº 230] , 

pág. 463 
Castillejo del Carrizal, El (Peraleda de Zaucejo) 

[sitio nº 123], pág. 377 
Castillejo, El (Ribera Fresno) [sitio nº 110], pág. 

276 
Castillejo, El (Santiago del Campo) [sitio nº 18], 

pág. 134 
Castillejos-2, Los (Fuente de Cantos) [sitio nº 132], 

pág. 323 
Castillete, El (Azuaga) [sitio nº 126], pág. 310 
Castillo de la Morería (Jerez de los Caballeros) 

[sitio nº 137], pág. 337 
Castillo del Puerto (Cáceres) [sitio nº 27], pág. 155 
Castillos-1 o Argallanes 1 (Higuera de la Serena) 

[sitio nº 197], pág. 373 
Castillos-2 Argallanes 2 (Higuera de la Serena) 

[sitio nº 198], pág. 373 
Castrejón de Capote (Higuera la Real) [sitio nº 

140], pág. 341 
Castro de San Pedro (Valencia del Ventoso) [sitio 

nº 146], pág. 356 
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Castro Marim [sitio nº 251], pág. 412 
Cava de Viriato (Viseu) [sitio nº 260], pág. 397 
Cerro Botija (Villanueva de la Vera) [sitio nº 429], 

pág.521 
Cerro de la Mina (Valencia de Alcántara) [sitio nº 

11], pág. 125 
Cerro de la Mina (Zarza de Montánchez) [sitio nº 

343], pág. 383 
Cerro de las Cruces (Hornachos) [sitio nº 108], 

pág. 266 
Cerro de las Nieves-Alcazaba (Reina) [sitio nº 121], 

pág. 291 
Cerro de las Poyatas (Zarza Capilla) [sitio nº 98], 

pág. 607 
Cerro de los Castillejos (Fuente Obejuna) [sitio nº 

157], pág. 444 
Cerro de San Antonio -Italica- (Santiponce) [sitio 

nº 319], pág. 403 
Cerro del Cabezo (Capilla) [sitio nº 102], pág. 248 
Cerro del Castillo (Bienvenida) [sitio nº 116], pág. 

281 
Cerro del Castillo de Miramontes (Azuaga) [sitio nº 

122], pág.294 
Cerro del Moro (Riotinto) [sitio nº 223], pág. 461 
Cerro del Tesoro (Quintana de la Serena) [sitio nº 

44], pág. 223 
Cerro Porras-Ejido (Magacela) [sitio nº 92], pág. 

242 
Cerro Respiradero (Azuaga) [sitio nº 128], pág. 

313 
Cerro Rocadillo -Carteia- (San Roque) [sitio nº 

322], pág. 408 
Cerro Salomón (Riotinto) [sitio nº 226], pág. 457 
Cerrón del Tamuja (Cáceres) [sitio nº 30], pág. 171 
Chibanes (Palmela) [sitio nº 173], pág. 394 
Chões de Alpompé [sitio nº 258], pág. 389 
Cogolludo (Navalvillar de Pela-Puebla de Alcocer) 

[sitio nº 103], pág. 252 
Coraja, La (Aldeacentenera) [sitio nº 15], pág. 130 
Córdoba [sitio nº 305], pág. 404 
Coronada (La Coronada) [sitio nº 88], pág. 239 
Corta Dehesa (Riotinto) [sitio nº 227], pág. 457 
Corta del Lago (Riotinto) [sitio nº 224], pág. 459 
Cortijo del Conde-Guadámez (Azuaga) [sitio nº 

204], pág. 380 
Cuco, El-Guadajira (Lobón) [sitio nº 36], pág. 187 
Dehesa de la Mesa (Azuaga) [sitio nº 361], pág. 

477 
Dehesa de la Pizarra (Botija) [sitio nº 330], pág. 

492 
Dehesa, La -necrópolis- (Riotinto) [sitio nº 228] 
Dehesilla, La (Zalamea de la Serena) [sitio nº 55], 

pág. 227 
Dehesillas, Las (Higuera de Llerena) [sitio nº 117], 

pág. 283 
Donadío, El (Higuera de Llerena) [sitio nº 120], 

pág. 287 
Doña María: “Recinto en altura” (Esparragosa de 

Lares) [sitio nº 104], pág. 256 
Ermita de Belén (Zafra) [sitio nº 134], pág. 333 
Ermita de San José (Quintana de la Serena) [sitio 

nº 56], pág. 229 

Escarranchal (Azuaga) [sitio nº 353], pág. 472 
Esperanza (Azuaga) [sitio nº 356], pág. 472 
Faro [sitio nº 250], pág. 410 
Fuente de Cantos  (tesorillo) [sitio nº 376], pág. 

516 
Fuente de los Cristianos (Hornachos) [sitio nº 

242], pág. 269 
Fundición San Pablo [sitio nº 210], pág. 454 
Gamonita, La (Castuera) [sitio nº 95], pág. 243 
Gerty (Azuaga) [sitio nº 370], pág. 472 
Golondrinas, Las (Cáceres) [sitio nº 342], pág. 385 
Hijovejo (Quintana de la Serena) [sitio nº 41], pág. 

212 
Hijuelo, El (Azuaga) [sitio nº 203], pág. 473 
Horco, El (Plasenzuela) [sitio nº 331], pág. 492 
Hornachuelos (Ribera del Fresno) [sitio nº 109], 

pág. 269 
Hornillo, El (Cáceres) [sitio nº 269], pág. 292 
Huelva [sitio nº 396], pág. 440 
Huertas de San Bartolomé (Azuaga) [sitio nº 125], 

pág. 306 
Infierno, El (Azuaga) [sitio nº 366], pág. 472 
Jarante (Castuera) [sitio nº 42], pág. 215 
Jardinero, El (Valencia de Alcántara) [sitio nº 10], 

pág. 122 
Joaquina (Azuaga) [sitio nº 371], pág. 466 
Justicia, La (Azuaga) [sitio nº 358], pág. 472 
Lagos [sitio nº 254], pág. 422 
Lagunilla (Fuente Obejuna) [sitio nº 222], pág. 452 
Lirio, El (Azuaga) [sitio nº 365], pág. 472 
Loba, La (Fuente Obejuna) [sitio nº 156], pág. 445 
Lomba do Canho (Arganil) [sitio nº 261], pág. 397 
Lomo de Perro [sitio nº 411], pág. 485 
Magacela, Cerro del Castillo  [sitio nº 40], pág. 208 
Masatrigo (Fuente Obejuna) [sitio nº 158], pág. 

450 
Mata Velha -Aeródromo- (Atanhol) [sitio nº 262], 

pág. 396 
Matilla, La (Hornachos) [sitio nº 277], pág. 381 
Medellín, Cerro del Castillo [sitio nº 39], pág. 200 
Mértola [sitio nº 175], pág. 424 
Mesas del Castaño (Azuaga) [sitio nº 361], pág. 

472 
Mesas do Castelinho (Almodóvar) [sitio nº 186], 

pág. 423 
Mina de Guadalperal [sitio nº 211], pág. 454 
Mina de la Trasierra (Hornachos) [sitio nº 243], 

pág. 480 
Mina de las Cuevas [sitio nº 216], pág. 456 
Mina Diógenes [sitio nº 377], pág. 455 
Minillas, Las (Garlitos) [sitio nº 152], pág. 368 
Miraflores [sitio nº 407], pág. 485 
Mirobriga (Santiago do Cacém) [sitio nº 302] 
Molino del Rincón (Botija) [sitio nº 270], pág. 492 
Monroy (tesorillo) [sitio nº 374], pág. 514 
Monte da Nora (Terrugem) [sitio nº 285], pág. 417 
Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira) [sitio 

nº 290], pág. 418 
Monte Molião [sitio nº 193], pág. 411 
Morenas, Las (Azuaga) [sitio nº 349], pág. 472 
Morro, El (Oliva de Mérida) [sitio nº 107], pág. 

262 
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Morros de la Novillada (Alcántara) [sitio nº 9], 
pág. 120 

Musas-Plasenzuela, Las (Azuaga) [sitio nº 148], 
pág. 298 

Navalespino (Fuente Obejuna) [sitio nº 218], pág. 
452 

Orellana de la Sierra  (tesorillo) [sitio nº 375], pág. 
514 

Palacios-1, Los (Cáceres) [sitio nº 272], pág. 173 
Palacios-2, Los (Cáceres) [sitio nº 273], pág. 173 
Pava, La (Fuente Obejuna) [sitio nº 155], pág. 451 
Pedrão (Setúbal) [sitio nº 169], pág. 416 
Pedrosillo, El (Llerena) [sitio nº 142], pág. 349 
Peña de la Mora (Hornachos) [sitio nº 111], pág. 

277 
Peñón del Moro (Villagarcía de la Torre) [sitio nº 

113], pág. 278 
Peñón del Pez (Capilla) [sitio nº 100] 
Peñones, Los (Puebla del Prior) [sitio nº 112], pág. 

277 
Perdiz, La (Oliva de Mérida) [sitio nº 278], pág. 

484 
Pico de Lirio [sitio nº 410], pág. 485 
Pico, El (Cheles) [sitio nº 135] 
Piconcillo-Norte (Fuente Obejuna) [sitio nº 220], 

pág. 453 
Piconcillo-Oeste (Fuente Obejuna) [sitio nº 221], 

pág. 453 
Píngano  (Higuera de Llerena) [sitio nº 119], pág. 

289 
Pinos, Los [sitio nº 52], pág. 480 
Puerto de la Cabra [sitio nº 64], pág. 237 
Puerto de Niefla [sitio nº 380], pág. 456 
Quiebracántaros (Talaván) [sitio nº 19], pág. 137 
Quinto del Hierro [sitio nº 213], pág. 454 
Quiruela, La (Azuaga) [sitio nº 204], pág. 379 
Rebelde Julia [sitio nº 405], pág. 371 
Recinto de Cancho Roano (Zalamea de la Serena) 

[sitio nº 45], pág. 573 
Revuelo 1 y El Revuelo 2 (Granja de 

Torrehermosa) [sitio nº 151], pág. 365 
Rico (Elvas) [sitio nº 248], pág. 429 
Rincón, El (Botija) [sitio nº 271] ], pág. 492 
Romeras, Las (Azuaga) [sitio nº 131], pág. 319 
Rozón, El (Azuaga) [sitio nº 205], pág. 380 
Salto del Burro (Azuaga) [sitio nº 359], pág. 472 
San Bartolomé (Fuente Objuna) [sitio nº 154], 

pág. 444 
San Rafael (Azuaga) [sitio nº 363], pág. 472 

San Sixto (Encinasola) [sitio nº 159], pág. 669 
Santa Bárbara (Fuente Obejuna) [sitio nº 217], 

pág. 451 
Santa Bárbara de Padrões [sitio nº 185], pág. 732 
Santarém, Alcáçova de [sitio nº 256], pág. 389 
Santiagos, Los [sitio nº 130], pág. 316 
Segóvia (Elvas) [sitio nº 247], pág. 427 
Segunda Pepe (Azuaga) [sitio nº 357], pág. 472 
Serafina (La Cumbre-Trujillo) [sitio nº 276], pág. 

492 
Serrana, La (Azuaga) [sitio nº 354], pág. 474 
Sevilla-Hispalis [sitio nº 315], pág. 402 
Sevillana, La -El Cacho (Plasenzuela) [sitio nº 274], 

pág. 492 
Sevillana, La: “Zona II” (Esparragosa de Lares) 

[sitio nº 105], pág. 258 
Sierra de la Martela (Segura de León) [sitio nº 145], 

pág. 353 
Sierra del Aljibe (Aliseda) [sitio nº 7], pág. 112 
Sierra del Castillo del Portugués 1 (Don Benito) 

[sitio nº 57], pág. 230 
Sierra del Castillo del Portugués 2 (Don Benito) 

[sitio nº 58], pág. 232 
Sierra del Centinela (Alcuéscar) [sitio nº 34], pág. 

181 
Sierra del Coto-Nertóbriga (Fregenal de la Sierra) 

[sitio nº 141], pág. 347 
Tabla de las Cañas (Capilla) [sitio nº 101], pág. 245 
Tamarindo [sitio nº 403], pág. 485 
Toril, El (Azuaga) [sitio nº 125], pág. 308 
Torrecilla, La (Valle de la Serena) [sitio nº 46], pág. 

225 
Torrejón de Valdecañas, El (Almaraz) [sitio nº 4], 

pág. 107 
Triunfo-Oscuridad, El (Azuaga) [sitio nº 147], 

pág. 358 
Triunfo, El -Nueva Estrella [sitio nº 409], pág. 466 
Valdegamas (Don Benito) [sitio nº 47], pág. 227 
Valderrepisa [sitio nº 378], pág. 456 
Valdesalor (tesorillo) [sitio nº 373], pág. 513 
Valdetorres [sitio nº 38], pág. 191 
Valdiguño (Azuaga) [sitio nº 397], pág. 308 
Valnegrillo ó Vallenegrillo [sitio nº 212], pág. 453 
Valpajoso (Villarrasa) [sitio nº 249], pág. 579 
Veguillas-1, Las (Azuaga) [sitio nº 124], pág. 299 
Veguillas-2, Las (Azuaga) [sitio nº 202], pág. 304 
Venus (Azuaga) [sitio nº 360], pág. 477 
Villasviejas del Tamuja (Botija), pág. 160 
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Anexo II. C. Listado de figuras y tablas: 

 

Figura 1. Mapa de situación de la región extremeña. 

Figura 2. Propuesta de delimitación del territorio de la Baeturia pliniana. 

Figura 3. Mapa de sitios distribuidos por el sector norte de la región: margen derecha del Tajo. 

Figura 4. Mapa de sitios distribuidos por el sector noroccidental de la provincia de Cáceres.  

Figura 5. Mapa de sitios distribuidos por el sector central de la provincia de Cáceres. 

Figura 6. Fotografía del lienzo de muralla del “Recinto B” de Villasviejas del Tamuja. 

Figura 7. Cuadro resumen de los ajuares funerarios con armamento de El Romazal I. 

Figura 8. Mapa de sitios de la orilla del río Tamuja. 

Figura 9. Fotografía del escorial de El Hornillo. 

Figura 10. Mapa de sitios del sector centro-sur de la provincia de Cáceres. 

Figura 11. Mapa de sitios del sector noroccidental de la provincia de Badajoz. 

Figura 12. Fotografía de uno de los tramos de la muralla del campamento de Valdetorres. 

Figura 13. Fotografía de sello epigráfico de ánfora rodia del campamento de Valdetorres. 

Figura 14. Propuesta-ensayo gráfico a partir de las orientaciones de las estructuras del interior del 
campamento. 

Figura 15. Mapa de sitios del sector central de la provincia de Badajoz: comarca de La Serena. 

Figura 16. Mapa de sitios del sector oriental de la provincia de Badajoz: comarca de La Siberia. 

Figura 17. Mapa de sitios del área de Hornachos-Matachel norte. 

Figura 18. Mapa de sitios del área Matachel sur-fachada norte de Sierra Morena. 

Figura 19. Fotografía aérea del sitio de Las Dehesillas (Higuera de Llerena). 

Figura 20. Mapa de sitios de la comarca Campiña Sur-Azuaga. 

Figura 21. Fotografía desde el sur del Cerro del Castillo de Miramontes. 

Figura 22. Mapa de sitios del área de Azuaga, torres y minas. 

Figura 23. Fotografía del túmulo de Veguillas-1. 

Figura 24. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- sobre el sitio de Veguillas-1. 

Figura 25. Cuadro de materiales procedentes de las “torres” del entorno de Azuaga. 

Figura 26. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- del sitio del Castillete del Recuero. 

Figura 27. Fotografía del túmulo del Castillete de la Sierra del Recuero. 

Figura. 28. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- del sitio de El Respiradero. 

Figura 29. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- del sitio de Las Romeras. 

Fig. 30. Fotografía del túmulo de Las Romeras. 

Figura 31. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- del sitio de Castillejos-2 de Fuente de Cantos. 

Figura 32. Fotografía de las ruedas de carro aparecidas en el nivel de destrucción documentado en los 
Castillejos de Fuente de Cantos. 

Figura 33. Puntas de lanza y regatones aparecidos en Castillejos-1. 

Figura 34. Mapa de sitios del sector suroccidental de la provincia de Badajoz: valle del Ardila. 

Figura 35. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- del sitio del Arroyo Jituero. 

Figura 36. Fotografía aérea -vuelo americano (1956)- del sitio de El Revuelo. 

Figura 37. Algunos sitios más representativos del sector suroeste de la Península Ibérica. 
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Figura 38. Mapa con los sitios estudiados e indicios mineros del área de Azuaga. 

Figura 39. Mapa con sitios del área del área de Azuaga-La Loba. 

Figura 40. Dibujo de sellos epigráficos de plomo depositados en el Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz. 

Figura 41. Muestra cerámica procedente de algunas de las minas estudiadas de la región. 

Figura 42. Situación del Cerro del Castillo de Miramontes (Azuaga), “torres” e indicios mineros del área de 
Azuaga. 

Figura 43. Materiales procedentes del sitio de Valpajoso (Villarrasa, Huelva). 

Figura 44. Mapa con sitios del distrito de Hornachuelos-Matachel e indicios mineros. 

Figura 45. Dibujo de lingote de plomo procedente del Cerro de las Cruces. 

Figura 46. Sitios del área de Matachel sur e indicios mineros. 

Figura 47. Mapa dispersión de sitios del entorno de Magacela e indicios mineros. 

Figura 48. Mapa dispersión de sitios del área meridional de la comarca de La Serena e indicios mineros. 

Figura 49. Mapa dispersión de sitios del entorno de la comarca de La Siberia e indicios mineros. 

Figura 50. Mapa dispersión de sitios e indicios mineros del valle del río Tamuja. 

Figura 51. Fotografía de microscopio electrónico de una de las muestras tomada de los escoriales romanos 
frente a las murallas de Villasviejas del Tamuja. 

Figura 52. Mapa dispersión de sitios del área de Montánchez-Sierra de San Pedro e indicios mineros. 

Figura 53. Gráfico sobre la distribución cronológica de la moneda en Hornachuelos. 

Figura 54. Mapa de dispersión de las monedas de Tamusia.  

Figura 55. Mapa de dispersión de las monedas del noreste o “celtibéricas” en Extremadura y entorno. 

Figura 56. Mapa de dispersión de las monedas de la ceca de Sekaisa en Extremadura y su entorno 
inmediato.  

Figura 57. Mapa de dispersión de las monedas de Dipo. 

Figura 58. Situación de los restos de la muralla -tramo oriental- del campamento militar de Valdetorres. 

Figura 59. Fotografía aérea correspondiente al vuelo americano (1956) del área oriental de Valdetorres y 
superposición de los restos de la muralla del campamento. 

Figura 60. Croquis de planta de algunas de las “torres” del área de Azuaga. 

Figura 61. Planta y sección de la “torre” de Valpajoso (Villarrasa, Huelva). 

Figura 62. Planta de las estructuras documentadas en la intervención de 1994 en el sector occidental de 
Castillejos-2 de Fuente de Cantos. 

Figura 63. Mapa con representación de la cuenca visual del Cerro del Castillo de Miramontes, 
correspondiente al sector próximo a las “torres” de El Castillete y de Las Agudas. 

Figura 64. Mapa con representación de la visibilidad acumulada desde las “torres” del sector Azuaga Sur. 

Figura 65. Mapa con representación de la cuenca visual del Cerro del Castillo de Miramontes, 
correspondiente al sector del río Sotillo y cuenca visual de la “torre” del Cerro Respiradero. 

Figura 66. Cuadro resumen de los tipos materiales que se pueden considerar parte de la provisión del 
ejército. 

Figura 67. Mapa de dispersión de las fíbulas presumiblemente relacionadas con la presencia del ejército en 
época republicana. 

Figura 68. Placas decoradas “de cinturón” de Castelo da Lousa, Castillejo de Santiago del Campo, 
Valdecañas y Cáceres el Viejo. 

Figura 69. Armas ofensivas “de mano”: puñales y falcatas. 

Figura 70. Armas de asta/jabalina. 
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Figura 71. Mapa de dispersión de los proyectiles de honda en Extremadura. 

Figura 72. Vajilla de bronce itálica del sector suroccidental de la Península Ibérica: jarros, coladores y otros. 

Figura 73. Mapa de dispersión de la vajilla de bronce republicana -cazos, jarros y coladores- en 
Extremadura. 

Figura 74. Vajilla de bronce itálica: simpulla. 

Figura 75. Mapa de dispersión de vajilla de “imitación” en Extremadura.  

Figura 76. Formas cerámicas de “imitación” de barniz negro itálico procedentes de los campamentos 
militares y hábitats de referencia en la zona.  

Figura 77. Muestra cerámica recogida en superficie procedente del Cerro del Castillo de Miramontes 
(Azuaga). 

Figura 78. Cuadro de formas que integran el conjunto cerámico correspondiente a la primera fase del 
campamento de Valdetorres. 

Figura 79. Contexto cerámico de la segunda fase del campamento. 

Figura 80. Materiales cerámicos correspondiente a la tercera fase constructiva al interior del campamento 
de Valdetorres. 

Figura 81. Materiales cerámicos correspondientes a la última fase de ocupación del campamento de 
Valdetorres. 

 

 

Tablas: 

  

Tabla 1. Resumen de los hallazgos monetarios en los sitios estudiados. Se relacionan tan sólo aquéllos 
minoritarios que no se repasan específicamente. 

Tabla 2. Presencia de ítems presumiblemente relacionados con la presencia/actividad del ejército: cuenca 
del Tajo). 

Tabla 3. Presencia de ítems presumiblemente relacionados con la presencia/actividad del ejército: cuenca 
del Guadiana. 

Tabla 4. Presencia de ítems presumiblemente relacionados con la presencia/actividad del ejército: ámbito 
geográfico de la región (Portugal y otros establecimientos especialmente significativos). 

Tabla 5. Síntesis de las propuestas cronológicas sobre las ocupaciones republicanas en distintos sitios de la 
región, según diversos autores. 

 

 

 

 




