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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

En la cúspide del conocimiento está comprender de dónde venimos para saber cómo 

hemos llegado hasta aquí. Es uno de los pilares fundamentales que todo arqueólogo 

debe aspirar a conocer, en una búsqueda infatigable que le permita discernir cómo fue la 

evolución de un pueblo, una sociedad o incluso un imperio. Da igual el volumen de 

información que reúna, siempre será vital que sepa administrarlo con prudencia y 

coherencia, creando así un discurso sólido y bien argumentado. 

Bajo esta circunstancia, nuestro trabajo ha querido ser una muestra más que 

favorezca el progreso general acerca de territorios bastante conocidos en distintas etapas 

prehistóricas e históricas, pero que en otras pecan de ser olvidadas sistemáticamente. No 

será sino este hecho el que sea repetido hasta la saciedad en las páginas venideras, en 

una denuncia vehemente por la perplejidad que nos causó, al ser “zonas de paso” 

naturales entre un lado y otro del Sistema Central. Nos referimos a los territorios que 

adornan el título de esta investigación, a saber, Salamanca, Ávila y Guarda, donde 

muchos estudios tanto de eruditos locales como de profesionales han dejado su 

herencia, pero cuyo testigo casi nunca ha sido recogido y, cuando ha sucedido, sólo se 

han avanzado unos metros. Este esfuerzo, que ha quedado a medio camino, es el que 

retomamos con entusiasmo en estas líneas para reinterpretar los rasgos más llamativos 

de la influencia mediterránea en el sector suroccidental de la Meseta Norte. Aun así, no 

pretendemos cerrar el círculo, pero sí escribir para que éste posea un perímetro mejor 

definido. Son humildes anotaciones las que aquí reflejaremos, abordando cada 

problemática y cuestión en apartados más o menos bien diferenciados, que nos ayuden a 

mejorar la comprensión global de estas áreas meseteñas. 

En este sentido, el estudio se inicia con la presentación de los objetivos y la 

metodología, concentrados en un mismo capítulo, el capítulo 2. Es un apartado breve, 

directo y sencillo, donde profundizamos en diversos factores que hemos expuesto en el 

anterior párrafo y otros nuevos que completan la temática que hemos analizado, como la 

elección de dos grupos concretos de materiales, los metales y la pasta vítrea. 

El apoyo de este capítulo es importante para los sucesivos, como el capítulo 3, 

dedicado exclusivamente a un repaso sucinto del estado de la cuestión. En éste, veremos 

aspectos de la historia de la mítica Tartesos en la actual comunidad autónoma de 

Andalucía, con un famoso ejemplo como es el santuario de El Carambolo, en Sevilla. Al 

no ser el tema central de nuestra investigación, pasaremos directamente a otras regiones 

del sur de Portugal (el Algarve y el Alentejo), además del sur de Extremadura y los 
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estuarios del río Sado, Tajo y Mondego. Más adelante, se tendrán en cuenta las tierras 

del interior, todavía en el mediodía peninsular, como los distritos de Viseu y Castelo 

Branco, la provincia de Cáceres y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y 

Madrid, donde realizaremos un alto en el camino por su proximidad al Sistema Central, 

especialmente el territorio cacereño. En relación, la razón de abordar buena parte de la 

mitad occidental de la Península Ibérica e ignorar otras áreas como el Levante o el 

Sistema Ibérico se debe a la necesidad de hablar de las zonas más próximas a nuestra 

investigación, en tanto que fueron a través de ellas y no de otras por donde el flujo de 

intercambios fue mayor. Sin embargo, en los análisis que efectuaremos, no habrá 

discriminación alguna en términos geográficos, valorando siempre los objetos 

dependiendo de su procedencia o inspiración cultural. 

Dicho esto, en el capítulo 4 nos detendremos para explicar, esta vez sí, la extensa 

plataforma territorial sobre la que se asientan nuestros yacimientos, es decir, la Meseta 

Norte y su configuración cronocultural desde momentos del Bronce Final hasta la Edad 

del Hierro. A este respecto, trataremos asuntos paleoambientales y paleoeconómicos, 

para luego efectuar unas pequeñas pinceladas sobre la cultura del “Soto de Medinilla” y 

la influencia recibida del sur y del Mediterráneo, mencionando algunos descubrimientos 

destacados en el entorno del valle del Duero. Será todo ello de utilidad como 

introducción a las posteriores descripciones de las historias de los yacimientos de 

Salamanca, Ávila y Guarda, incluyendo aquellos que por un motivo u otro han sido 

descartados de los análisis, pero que poseen relevancia en conjunto. Tras esta 

exposición, se ha visto oportuno enlazar con los siguientes capítulos a través de la 

presentación de unas breves recapitulaciones. 

En este orden, el capítulo 5 y el capítulo 6 comprenden el bloque principal de la tesis. 

En el primero, nos ceñiremos a comentar cómo se han construido las distintas bases de 

datos que recogen la cultura material estudiada, dividida en dos partes, metales y pasta 

vítrea, y dependiendo siempre del yacimiento al que está adscrita. Utilizando estos 

corpus, desgranaremos las características formales, decorativas y técnicas de las piezas, 

repartidas en tres grupos por provincia/distrito. En línea con una escueta conclusión, 

arrancaremos el capítulo 6, de igual o mayor relevancia que el apartado predecesor, al 

tener en cuenta los valores cronológicos y culturales de los objetos, descargando así 

toda la artillería bibliográfica y el conocimiento adquirido durante años. Para esta 

empresa, nos hemos apoyado en numerosísimas comparaciones con otros elementos 
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hallados en diferentes yacimientos, tanto peninsulares como extra-peninsulares, que han 

facilitado enormemente la datación de nuestros materiales y nos han abierto las puertas 

a diferentes conclusiones. Daremos así la oportunidad a unas últimas recapitulaciones 

en el capítulo 7, donde dejaremos constancia de una crítica constructiva a las teorías 

actuales y nuestro parecer acerca de la naturaleza del impacto mediterráneo en el sector 

suroccidental de la Meseta Norte. 

En íntima conexión, es necesario recordar que no ha sido posible llevar a cabo 

ningún análisis arqueometalúrgico que precisara mejor las técnicas de producción, las 

tradiciones y las innovaciones tecnológicas de los objetos. Hay diversas razones, pero 

son dos las fundamentales y que deseamos, con sinceridad, dejar en la memoria de esta 

investigación: la primera, la reticencia de los museos de retirar las piezas de sus 

depósitos, y la segunda, que puede resultar banal pero no lo es, la nula financiación de 

esta investigación al no ser partícipe de ningún proyecto público o privado que nos 

ayudara en la labor. 

En otro orden de cosas, la intención final de este trabajo es ser puramente divulgador 

o, cuanto menos, directo y conciso, de manera que en los capítulos 5 y 6 no se han 

presentado todas y cada una de las historias que hay detrás de las piezas más 

características de la influencia mediterránea, como pueden ser las “manos” o apliques 

de “braseros”, las cuentas oculadas, las fíbulas de doble resorte, etc.; se ha pretendido, 

en todo momento, resumir sus elementos principales, con mayor o menor acierto, pero 

siempre con la idea de que la lectura fuera ágil y amena. 

Sea como fuere, cerramos todo con el capítulo 8, dedicado a las conclusiones finales, 

que se han convertido en lugar de síntesis donde haremos una valoración de dónde 

hemos partido y dónde hemos ido a parar. Le sigue un amplio apartado de bibliografía, 

tanto la consultada como la citada expresamente en el cuerpo de texto, siendo en su 

mayoría la manejada para las comparaciones del capítulo 6. Finalmente, ha sido 

ineludible crear un bloque de anexos, compuesto por un grupo abundante de tablas en 

las cuales se resumen todas las piezas y sus características más esenciales, para que 

cualquier lector curioso pueda recurrir a ellas sin necesidad de encontrar la página 

específica donde se menciona un objeto u otro, conociendo así aspectos como la 

cronología, el material, el número de inventario o la bibliografía relacionada, entre otros 

aspectos.
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Nada es inmutable, nada es eterno. Esta frase ha acompañado siempre nuestro 

pensamiento, desde que iniciamos esta investigación hasta su finalización. El punto de 

partida fue un momento crítico, donde los resultados preliminares nos arrojaron a una 

realidad baldía. Durante muchas décadas, un reducido grupo de estudios han salido a la 

luz demostrando el poder contenido en las regiones que nosotros hemos abordado. Pero 

tan sólo se asomaban al borde del precipicio, sin arriesgarse. Por eso creímos que, 

aunque fuera peligroso, aunque nos estuviéramos dirigiendo a un camino sin retorno o a 

una muerte académica segura, merecía la pena. Era, a fin de cuentas, un auténtico 

desafío, una carrera de obstáculos, un mar embravecido, pero había que intentarlo. A lo 

largo del tiempo, fuimos descubriendo lo conocido y lo que todavía estaba oculto. 

Supimos, pues, que nos habíamos aproximado a la punta de un iceberg que a gritos nos 

hablaba, deseando despertar y revelar sus enigmas. En un principio, dada nuestra 

inexperiencia, fue un choque que no conseguimos soportar, pensando que la batalla 

estaba perdida. El volumen de cantidad y calidad de los materiales nos sorprendió, para 

bien o para mal. Se abrieron nuevas puertas, nuevos senderos que antaño habían sido 

ignorados, quizá por desconocimiento, quizá porque no tenían el valor que ahora les 

otorgamos. 

Desde una perspectiva optimista y con unas fuerzas renovadas, emprendimos el 

viaje. Se desplegó ante nosotros un tesoro de gran riqueza, pese a los inconvenientes 

que, por desgracia, nunca desaparecerán: la descontextualización, la falta de 

excavaciones y la parquedad de los datos de muchos objetos. También se echan de 

menos estudios generales, monográficos que traten sobre determinadas piezas en el 

territorio meseteño. Habría sido de enorme utilidad un compendio de fíbulas, no sólo de 

un tipo concreto, sino un verdadero manual, como el famoso elaborado por Ponte 

(2006) y que tanto apreciamos por ser un referente hoy y, esperamos que así sea, en el 

futuro. En las últimas décadas, aunque se han realizado importantísimas colaboraciones 

sobre asuntos relacionados con las sociedades prehistóricas del valle del Duero, no ha 

habido nunca una obra que se centrara exclusivamente en las influencias mediterráneas 

en esta extensa región. Creemos que es hora de que algo así vea la luz, aunque sea 

necesario remover cielo y tierra para que tenga lugar.  

Por otra parte, no son menos los artículos o libros que focalizan su atención sobre 

pequeñas comarcas o incluso sólo sobre un yacimiento estrella. Estas investigaciones a 

una escala reducida son muy valiosas, siempre y cuando su exposición venga 
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acompañada de las interconexiones existentes con el mundo que hay a su alrededor. Sin 

embargo, un número nada desdeñable de arqueólogos parece haberse olvidado de este 

detalle, o peor aún, habitúan a ser, en palabras de un buen amigo, “republicanos”, es 

decir, publican durante toda su vida trabajos que hablan de lo mismo, añadiendo cada 

vez un dato u otro novedoso, pero sin aportar nada apenas al conjunto de la 

investigación peninsular. Es un problema irresoluto y enquistado que ha dificultado 

nuestra tarea, en tanto que esperábamos de investigadores prestigiosos que nos ayudaran 

con sus progresos en determinadas áreas del conocimiento, descubriendo no sin 

resquemor que seguían anclados en los primeros pasos que dieron en su juventud o 

madurez. La situación es, cuanto menos, desesperanzadora, porque los que comenzamos 

a caminar vemos que nuestros “ídolos” siguen fijos en sus ideas, como si el avance de la 

ciencia no los hubiera afectado; son inmutables cuando todo cambia y debe así ser.  

En relación, pese a que estamos en un proceso caracterizado por las “modas”, donde 

sólo se publican obras sobre temas muy específicos, no es óbice para poner sobre la 

mesa la idea de recuperar un enfoque a escala macro-regional, ocupando buena parte de 

la Meseta Norte. Hemos demostrado, o al menos ése ha sido nuestro objetivo, que las 

provincias de Salamanca y Ávila avalan esta empresa, además de, en menor grado, el 

distrito de Guarda. Y no nos ceñimos tan sólo a las influencias mediterráneas, no. Nos 

referimos a todo aquello que motivó los cambios acaecidos en la transición del Bronce 

Final al Hierro I, coincidiendo eso sí con los primeros contactos con el Mediterráneo, el 

surgimiento de la cultura del Soto de Medinilla, el cambio climático que tuvo lugar, etc. 

Fue un momento muy concreto marcado en el calendario prehistórico, del que ya se 

hicieron eco López Sáez y Blanco González, advirtiendo con estas palabras cuál era su 

opinión al respecto: “para evitar el uso de los corsés histórico-culturales hemos 

recurrido a un marco conceptual alternativo, con una teoría del tiempo que permite 

integrar la permanencia y el cambio […]. En este esquema conceptual alternativo, un 

estado social remite a una configuración permanente de las estructuras sociales durante 

un intervalo cronológico y en un escenario geográfico concretos. Un acontecimiento es 

la manifestación del cambio social a través de la dinamización del movimiento 

transformador. El concepto mutación social significa un momento extraordinario de 

mayor cantidad de cambio social, de reestructuración de los estados sociales, como el 

que aquí nos ocupa. Con estas herramientas heurísticas se pretende evitar las entidades 

culturalistas y plantear nuestra problemática como dos estados sociohistóricos 
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consecutivos y acumulativos: el Bronce Final y el Primer Hierro. El tránsito de uno a 

otro fluye a través de un impacto discontinuo, un acontecimiento irreversible. Esta 

interpretación adopta pues un enfoque histórico de la Prehistoria como realidad social 

marcada por eventos […], frente a quienes defienden su naturaleza meramente 

episódica y recurrente” (López Sáez y Blanco González, 2005: 230). 

Hemos marcado el término “eventos” por su acertada inclusión en el texto que estos 

autores nos explican. El tiempo prehistórico debe ser medido según los sucesos que 

surgen unos tras otros, irremediablemente, porque son precisamente éstos los que 

establecen cómo será la evolución de las sociedades con el medio que les rodea. Hay un 

antes y un después por cada situación a la que un ser humano se enfrenta; en resumen, 

no se queda “de brazos cruzados”, reacciona para sobrevivir y se adapta. Es por ello que 

el paso del Bronce Final al Hierro I fue tan decisivo desde nuestra problemática, porque 

es el germen de lo que, siglos después, eclosionaría en varios de los yacimientos que 

hemos analizado. La adopción de ideas y objetos exóticos, su posterior imitación e 

hibridación, los ajuares con piezas muy concretas como las cuentas oculadas o los 

“braseros”, etc., confirman que, generación tras generación, la aceptación acabó siendo 

plena. Tal como dejamos por escrito en el capítulo 4, el pensamiento de Kurtz era 

similar al nuestro, puesto que casi nadie había “planteado la posibilidad que estas piezas 

estuvieran integradas por pleno derecho en la cultura donde aparecieron” (Kurtz, 1980: 

168). Se refería, cómo no, a asentamientos como Las Cogotas, ya en contextos tardíos 

del Hierro II, cuando las influencias mediterráneas habían disminuido y cambiado de 

rutas, pero seguían latentes. No obstante, es un concepto aplicable a todas las regiones 

abordadas en este trabajo, e incluso extensible a otros lugares circunscritos al área del 

río Duero, cuando observamos el uso de pintura post-cocción en la cerámica, un hábito 

que fue importado desde el sur y que, posteriormente, se convirtió en algo autóctono y, 

si se permite el anacronismo, una “seña de identidad” de la cultura del Soto de 

Medinilla. 

Toda esta argumentación que desplegamos ante el lector busca ante todo que no cese 

en preguntarse, que nunca deje de cuestionarse lo que se afirma o se niega, que no 

abandone sus teorías por ser contrarias al dogma. Aunque se trate desde una visión de 

las ciencias naturales, Max Planck afirmó que un paradigma no es sustituido por otro 

porque se demuestre que es erróneo, sino porque sus defensores mueren (George, 2004: 

193). Más allá de si pretendía decirnos aquello desde un sentido figurado o literal, sus 
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palabras no estaban muy desencaminadas. Es triste pensar en el hecho de que una 

hipótesis no tendrá el respaldo suficiente si prevalece un grupo de investigadores que no 

la defienden, por muy equivocada que esté la antigua creencia que busca erradicar. 

Obviamente, esto depende del empeño que muestren en su resistencia. 

Desafortunadamente, muchos estudios han terminado por amoldarse a la idea que 

prevalece, sin aportar las novedades que habrían favorecido la riqueza cultural 

necesaria. Hay miedo a la innovación, lo que irónicamente es hilarante porque las 

comunidades prehistóricas, en teoría menos “civilizadas” que la nuestra, abrieron los 

brazos a lo foráneo, en ocasiones en perjuicio de sus tradiciones, aunque en otros casos 

se procuró perpetuar su herencia mediante la hibridación de estilos y técnicas 

decorativas. Hubo, por tanto, soluciones, cosa que no es contraria a otros posibles 

enfrentamientos, a nivel cultural y simbólico, que desconocemos pero que, quizá, 

sucedieron continuamente. Sea como fuere, se han formalizado auténticas “familias” 

académicas que perpetúan, año tras año, un paradigma u otro, con tímidos intentos que 

rompen esta malla invisible y conservadora, pero forzándose a no salir del redil; a 

aquellos que se atreven a dar un paso adelante, son coartados, repudiados, apartados. Y 

eso tiene lugar en las instituciones del saber, donde se enseña el pensamiento libre en las 

aulas, pero una vez que se vuelve a pisar la realidad, se descubre que todo está regulado 

a conveniencia y según unas normas opuestas a la educación de tiempo atrás. 

Sin embargo, hay momentos clave en los cuales la libertad tiene su hueco. Durante 

esta investigación, hemos tenido ocasión de atrevernos a lo que otros fueron animando 

con sus publicaciones, a dar voz a numerosos descubrimientos que poco o nada eran 

conocidos. Hemos reunido bajo un mismo techo piezas de un lado y otro de la frontera 

hispano-portuguesa, un hecho que resulta insólito porque no es común, pero que debería 

serlo. La existencia de una frontera artificial y política ha pasado también a ser un muro 

que debíamos salvar constantemente para la consulta de la bibliografía lusa. Esta falta 

de comunicación académica se ha ido resolviendo en las últimas dos décadas, al darnos 

cuenta de la conexión tan intensa que hay entre un lado y otro, cuya existencia se 

retrotrae a la Prehistoria. Así pues, la Meseta Norte continúa como entidad 

geomorfológica hacia el interior de Portugal, afectando por igual a las regiones 

tradicionales de la Beira Alta y Trás-os-Montes, siendo natural el contacto que pudieron 

entablar las sociedades que compartían dicha unidad geográfica. Por otra parte, el 

Sistema Central fue otro elemento común, así como las vías de comunicación que lo 
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atravesaban. Todo ello permitió los intercambios fluidos, desde el sur al norte, pero 

igualmente de este a oeste y viceversa. No obstante, esta última ruta fue bastante notoria 

en la Edad del Bronce, sobre todo con el auge de la cultura de Cogotas I. El cambio de 

milenio afectó a estos lazos, pero nunca los rompió; realmente, la atención de los 

pobladores meseteños se centró en los nuevos objetos traídos desde muy lejos, lo que 

hizo disminuir la interacción este-oeste para potenciar la sur-norte. 

En definitiva, no es momento para extendernos en un debate que podría prolongarse 

durante cientos y cientos de páginas. En nuestra opinión, el trabajo que aquí llega a su 

fin es igual que un barco de papel, que puede verse arrastrado por una fuerte corriente y 

perderse en el fondo del océano. Hemos navegado con cautela, pero somos conscientes 

de que nuestras afirmaciones serán rebatidas; de lo contrario, nos mostraríamos 

desconsolados, porque somos partidarios del progreso mediante una crítica dura que nos 

haga ver los errores cometidos y, en la medida de lo posible, solucionarlos para 

beneficio de la sociedad. De la sinceridad nace la verdad, y con la verdad tenemos una 

visión más clara y nítida de la realidad. Bajo esta premisa, nos despedimos en estas 

líneas, con la mente tranquila e ilusionados con el devenir, porque lo último que se 

pierde es la esperanza de los nuevos descubrimientos. Todo está por venir, todo está por 

cambiar. Nada es inmutable, nada es eterno. 
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