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RESUMEN ·  

 

Esta tesis surge con el objetivo de ofrecer respuestas a los procedimientos técnicos 

y a los usos socio-simbólicos de una parte concreta del registro arqueológico: la orfebrería 

prerromana de la submeseta norte. El avance que presentamos en nuestro Trabajo de Grado 

(Cuesta-Gómez, 2009), una primera aproximación al tema de estudio desde la revisión crítica 

historiográfica, evidenció la necesidad de introducir nuevos vectores de análisis para 

desarrollar la investigación, aportar nuevos datos e interpretaciones y ofrecer una necesaria 

caracterización sistemática de los objetos estudiados. Este avance ha sido posible a partir de 

la revisión y estudio directo de la mayoría de las piezas recogidas en el Catálogo, la 

posibilidad de aplicar técnicas arqueométricas no destructivas para su análisis tecnológico y 

compositivo, y la integración de esa información a nivel micro y macro-analítico en una 

estructura teórica e interpretativa. 

El fenómeno de la orfebrería en la submeseta norte constituye un caso particular por 

la escasa tradición previa y lo concentrado y transversal de su producción a nivel cronológico 

y territorial. Resultado de una clara hibridación entre ideas, morfotipos y técnicas de 

carácter exógeno y preferencias formales, ornamentales e icónicas propias, la orfebrería 

normeseteña goza de un amplio desarrollo entre los siglos II y I a.C. Este período coincide 

con la consolidación y esplendor del modelo de poblamiento urbano vinculado a oppida o 

castros y de sociedades jerárquicas con un fuerte peso de las líneas familiares. El marco 

histórico en el que se desarrolla es el de una República romana que, tras las guerras 

celtibéricas y lusitanas y hasta la definitiva conquista del norte peninsular, apenas intervendrá 

directamente en el territorio meseteño pero éste sí será escenario bélico para conflictos 

como las guerras sertorianas, la segunda guerra civil romana o la sublevación vaccea del 56 

a.C. 

La orfebrería meseteña cuenta con una serie de características identitarias propias, 

pero al mismo tiempo refleja la existencia de vías de circulación de ideas y modelos, además 

de algunos objetos ya elaborados, con otras zonas peninsulares. En este trabajo planteamos 

sus balizas cronológicas de uso y amortización, las bases materiales que lo hicieron posible, 

las claves técnicas aplicadas en su elaboración y algunas posibles propuestas tanto del sistema 

de relaciones sociales de producción como del aspecto socio-simbólico que hizo de estas 

joyas uno de los principales elementos materiales identitarios entre las élites del territorio. 

Además, se ha realizado un amplio análisis tanto de los contextos de ocultación o depósito 

de los conjuntos de joyas —a veces acompañados de monedas— y de las lecturas sociales y 

simbólicas que estos pueden tener. 

El segundo volumen constituye el Catálogo de piezas, donde se incluyen las 262 

joyas que sirven de base para los análisis e interpretaciones desarrollados en el cuerpo de la 

tesis. De forma práctica, se distribuyen según las actuales provincias de procedencia, 

organizándose por hallazgos y, dentro de estos, con fichas individuales en las que se 



caracterizan formal y técnicamente, lo que permite su comparación y contextualización en 

el marco de la orfebrería prerromana peninsular. Los diferentes tesoros presentan un mayor 

desarrollo explicativo del hallazgo, los avatares posteriores y el posible contexto 

arqueológico en el que se localizaba el conjunto. El extenso apartado gráfico que acompaña 

a las descripciones de cada joya incluye también los datos de composición para aquellas 

piezas que pudieron ser estudiadas mediante técnicas analíticas (XRF y/o MEB). 

En definitiva, consideramos que el trabajo realizado aporta nuevos e importantes 

datos que ayudan a formular un análisis global de los procesos técnicos de fabricación de la 

orfebrería en la meseta norte de la península ibérica en la II Edad del Hierro, en particular 

durante el intervalo comprendido entre el s. II a.C. y la definitiva conquista romana del 

territorio, cronología que, a tenor de la revisión realizada, resulta ser la más adecuada para 

definir la eclosión y el desarrollo de la mayoría de los objetos que conforman esta destacada 

producción artesanal. 

 

Palabras clave: II Edad del Hierro; submeseta norte; orfebrería; tecnología; 

arqueometría. 
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ABSTRACT ·  

 

The aim of this thesis is to provide answers to the technical procedures and the socio-

symbolic uses of a specific part of the archaeological record: the pre-Roman jewellery of the 

Iberian Northern Meseta. My postgraduate dissertation (Cuesta-Gómez, 2009) presented a 

first approach to this subject by performing a critical historiographical review. It showed the 

need to introduce new vectors of analysis to develop the research, provide new data and 

interpretations and offer a needed systematic characterisation of these objects. This progress 

was made possible thanks to 262 jewels, most of which were reviewed and studied directly. 

Non-destructive archaeometric techniques were also applied, allowing for their 

technological and compositional analysis, and the integration of this micro- and macro-

analytical information into a solid theoretical and interpretative structure. 

The phenomenon of gold and silver jewellery in the Northern Meseta is a particular 

case due to the scarce previous tradition of its use and technology, as well as the relatively 

short time span of its usage, and the transversal characteristics of its production at a 

territorial level. It is the result of a clear hybridisation between ideas, morphotypes and 

techniques of an exogenous nature and its own formal, ornamental, and iconical 

preferences. Goldsmiths' work developed extensively between the 2nd and 1st centuries 

BC. This period coincides with the consolidation and splendour of the urban settlement 

pattern linked to oppida or castros and of hierarchical societies with strong kinship ties. 

Historically, this process developed while the Roman Republic, after the Celtiberian and 

Lusitanian wars and until the definitive conquest of the north of the peninsula, was hardly 

intervening in the territory of the Meseta, although it was the scene of conflicts such as the 

Sertorian Wars, the Second Roman Civil War and the Vaccean uprising of 56 BC. 

Meseta's goldsmith's work has a series of identifying characteristics, but at the same 

time it also reflects the existence of channels where ideas and models circulated, as well as 

some finished objects, linked with other areas of the Iberian Peninsula. In this work, I have 

examined its chronological markers of use and disuse, the raw material that made these 

processes possible, and the technology applied in its production. Likewise, the system of 

social relations of production and of the socio-symbolic aspect that made these jewels one 

of the main material elements of identity among the elites of the territory are discussed. In 

addition, an extensive analysis has been made of both the contexts in which the sets of 

jewellery were hidden or hoarded - sometimes with coins - and the social and symbolic 

readings that the deposition of these objects may have had. 

The second volume is the Catalogue, which includes the 262 pieces of jewellery that 

serve as the basis for the analyses and interpretations developed in the body of the 

dissertation. In a practical way, they are distributed according to their current provinces of 

origin, organised by finds and, within these, with individual files in which they are formally 

and technically characterised, allowing them to be compared and contextualised within the 



framework of pre-Roman peninsular jewellery. The known treasures or hoards are 

described in greater detail, explaining the discovery, subsequent developments, and the 

possible archaeological context in which they were found. The extensive graphic section 

accompanying the descriptions of each jewel also includes compositional data for those 

pieces that could be studied using analytical techniques (portable X-Ray fluorescence and/or 

Scanning Electron Microscope). 

In short, the work carried out provides new and important data to formulate a global 

analysis of the technical processes involved in the gold and silverwork on the Northern 

Meseta of the Iberian Peninsula in the Later Iron Age, particularly between the 2nd century 

BC and the definitive Roman conquest of the territory, a chronology which, according to 

the review conducted, is the most suitable to define the emergence and development of the 

majority of the objects that make up this outstanding craft production. 

 

Keywords: Later Iron Age; Northern Meseta; jewellery; technology; archaeometry. 
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Cap. Ø – INTRODUCCIÓN | i 

 

CAPÍTULO Ø · INTRODUCCIÓN 

 

0.1 En el que se explica cómo acabamos rodeados de joyas sin haber cometido 

ningún delito. 

 

Una vez acabados los cuatro años de Licenciatura en Historia por la Universidad de 

Salamanca se abrió ese pequeño abismo al que (casi) todo estudiante universitario se 

enfrenta. La razón y la pasión mirándose frente a frente, barajando la disyuntiva de la 

enseñanza, la arqueología de campo (en aquel momento aún no se barruntaban los 

problemas que esta sufriría a partir de 2009) o la investigación. Y, afortunadamente, tuve la 

oportunidad de conjugar las tres opciones, cada una a su manera, durante los dos años 

siguientes. Pero aquella que dio sentido a este trabajo vino, inicialmente, de la mano de una 

beca de Introducción a la Investigación que un rejuvenecido CSIC –a través del programa JAE– 

me concedió en otoño de 2006. El sistema de asignación de aquellas becas era, por lo que 

recuerdo, peculiar. El formulario de solicitud permitía al candidato incluir una corta serie 

de temas o palabras clave que expresaran sus preferencias investigadoras. Sospecho haber 

escrito “sociedades protohistóricas” y “arqueología funeraria”, entre las tres o cuatro que 

escogí. El proceso que se generaba posteriormente para que un candidato acabara, a partir 

de sus predilecciones, en alguno de los varios centros que el Consejo tenía repartidos por 

España hizo que la carta que me comunicaba la concesión de la beca señalara que mi tutora 

durante aquellos últimos cuatro meses del año de 2006 sería Alicia Perea. Alicia desarrollaba 

su trabajo como investigadora en el Instituto de Historia, en concreto del Departamento de 

Prehistoria que, en aquel momento, aún se encontraba –de manera simbiótica (y física)– en 

el edificio del Museo Arqueológico Nacional, antes de que el Departamento se trasladara al 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) de la calle Albasanz y de que el propio 

museo cerrara durante casi más de un lustro para su reforma. Aquella estancia en Madrid, 

de la mano de la investigadora a la que yo apenas conocía a partir de las referencias a la 

orfebrería tipo Sagrajas-Berzocana y Villena-Estremoz que el profesor R. Martín Valls había 

realizado en las aulas, fue breve pero fructífera. Tuve la oportunidad de descubrir nuevos 

aspectos de la investigación arqueológica, de conocer el Proyecto Au, de pasear horas sin fin 

entre las vitrinas del museo, ver los entresijos de la preparación de una exitosa exposición 

como fue El Héroe y el Monstruo alrededor de la fíbula Bragança (Perea, Williams y Olmos, 

2007), disfrutar de las más recientes novedades que llegaban a la biblioteca del museo y de 

las referencias más antiguas que esta atesoraba, entrar en contacto con buena parte de 

aquellos que serían compañeros de laboratorio, biblioteca y/o café años más tarde y, 

además, preparar un proyecto de investigación sobre la metalurgia del bronce en el noroeste 

peninsular. Para bien, o para mal, nunca se sabe, este no salió adelante.  
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Al acabar los cursos de doctorado en Salamanca al año siguiente surgió la 

oportunidad de plantear un proyecto más maduro, en parte gracias a la experiencia de esos 

meses, que a la postre sería el fundamento de esta tesis. Fue el profesor Ángel Esparza quien, 

ante mis dudas acerca del tema de investigación, sugirió la posibilidad de centrarme en la 

orfebrería prerromana de la meseta norte. Un tema que él conocía bien y que, según su 

acertado juicio, merecía una nueva vuelta de tuerca. Su propuesta fraguó perfectamente con 

la figura de Alicia –figura clave en el estudio de la orfebrería peninsular desde la óptica 

arqueométrica–, los recién inaugurados laboratorios de Microanálisis del CCHS-CSIC (con 

el equipamiento de un Microscopio Electrónico de Barrido) y, lo más importante, las 

personas que conformaban el Grupo de Investigación Arqueometal del que acabaría por 

formar parte durante cuatro años. La oportunidad de participar de manera directa o 

indirecta en los diferentes proyectos llevados a cabo por el Grupo de Investigación y, en 

general, por la Línea de Investigación en Arqueología del Instituto de Historia del CCHS-

CSIC, supuso una motivación constante para aprender y comprender los procesos que 

rodeaban al estudio de los materiales, resultando una ayuda innegable en la elaboración de 

este trabajo.  

 

0.2 ¿Por qué la orfebrería prerromana de la Meseta norte? 

 

El Trabajo de Grado que presentamos hace tiempo (Cuesta, 2009) no era sino una 

primera toma de contacto con el problema que pretendíamos abordar ofreciendo nuevos 

datos e interpretaciones. Aquel trabajo –una visión desde el lado de fuera de la vitrina– nos 

hizo darnos cuenta de la perentoria necesidad de sistematizar la información morfo-

tecnológica de los materiales que estudiaríamos en la siguiente etapa. Algunos de los 

problemas interpretativos que lastraban al estudio de la orfebrería meseteña venían dados, 

precisamente, por algo tan básico como la definición de sus características formales y 

tecnológicas, dando lugar al establecimiento de paralelos y lugares comunes no siempre 

acertados. Por ello optamos por incluir un extenso estudio de los procesos técnicos 

involucrados en la fabricación de las joyas estudiadas como parte de las fichas individualizadas 

del Volumen 2 - Catálogo de la presente tesis. Pero la revisión bibliográfica que acompañó a 

la elaboración de nuestra tesina también reveló el extraño vacío que sufría la definición del 

ámbito tecnológico de la orfebrería meseteña. La amplia lista de trabajos que, de manera 

directa o tangencial, global o particular, abordaban la orfebrería de los espacios meridional 

y noroccidental de la península llamaban la atención si se colocaban, por número y 

contenido, junto a los estudios de la joyería prerromana meseteña. Especialmente desde 

mediados del s. XX, un largo historial de investigadores había analizado, sistematizado e 

interpretado los procesos formales, tecnológicos y antropológicos que giraban en torno a la 

orfebrería de buena parte de la península prácticamente desde sus primeras manifestaciones. 

Es cierto que una parte importante de los hallazgos de la Meseta sí habían sido publicados, 
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normalmente de manera simplificada y descriptiva, y sin demasiadas concesiones al estudio 

de los contextos o de su significación social. También cabe señalar que, numéricamente, los 

mayores tesoros fueron hallados en los años 40 y 50 (Palencia), pero sobre todo, 

(re)descubiertos a partir de los años 80 (Arrabalde y Pintia, entre otros), lo que justificaba, 

al menos en parte, esa incorporación tardía de estos conjuntos al panorama investigador. La 

revisión bibliográfica de los estudios nacionales e internacionales sobre orfebrería recurrían, 

con frecuencia, al esplendor de la joyería áurea castreña y a los impresionantes conjuntos 

ibéricos, tanto por la variedad y cuantía de sus piezas como, sobre todo, por la presencia 

conjunta de numerario peninsular pero también romano, que atraía la atención de 

numísmatas, coleccionistas e investigadores de la Antigüedad que agradecían la presencia de 

las monedas por contener en sí mismas datos de metrología, procedencia, personajes y 

fechas. Las joyas que formaban esos conjuntos fueron, durante largo tiempo, la bisagra 

comparativa que, a través de estilos y técnicas, permitían establecer ligaciones con culturas 

y yacimientos.  

La orfebrería del noroeste, denominada habitualmente como castreña aunque no 

siempre estén bien definidos los hitos cronológicos o culturales que la acogen, tiene una 

entidad historiográfica propia. Aunque, en origen, cobijada por la manta céltica 

diferenciadora que impulsaba a la arqueología gallega, la riqueza formal y numérica de los 

hallazgos que aquí y allá se producían en el territorio situado al norte del Duero pero, sobre 

todo, entre el Miño y el Cantábrico, hicieron que figuras destacadas como Villa-amil, 

Maciñeira o Bouza Brey, pero sobre todo –por el volumen de trabajos y la repercusión 

posterior que tuvieron– López Cuevillas, Blanco Freijeiro o Monteagudo sentaran las bases 

del estudio de este llamativo aspecto de la cultura material castreña a lo largo de la primera 

mitad del siglo pasado. A pesar de los problemas interpretativos o lagunas teóricas que estos 

trabajos puedan presentar, el esfuerzo realizado por estos y otros autores por recoger y 

sistematizar buena parte de la información que, en su momento, existía, quedan patentes en 

el recurso frecuente a sus escritos para definir, aún hoy, determinados aspectos materiales, 

étnicos y sociológicos.  

Lo cierto es que buena parte de los estudios que abordaban la orfebrería prehistórica 

peninsular –no muy alejado de lo que se estaba produciendo en Europa, al menos hasta la 

década de los años 70– se centraban, casi en exclusividad, en los aspectos formales y 

tipológicos de las joyas. Esta situación no era sino síntoma y consecuencia simultánea del 

positivismo que afectaba al análisis del resto de la cultura material que proporcionaban las 

excavaciones o los hallazgos casuales. No se trata de una crítica, ni mucho menos, pues 

buena parte de aquellos trabajos de sistematización y catalogación permitieron entretejer 

una malla de datos que de otra manera, probablemente, se hubieran perdido o sería 

necesario elaborar trabajosamente décadas después. El estudio de la orfebrería constituía un 

aparte con entidad propia que, es cierto, rara vez se involucraba no ya en las interpretaciones 

sobre las sociedades que la elaboraban, sino apenas con otros rasgos de la cultura material 

compartida. El establecimiento de comparaciones tipológicas y la detección de patrones de 
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evolución de rasgos formales y ornamentales –muy rara vez tecnológicos– permitían 

establecer mapas de dispersión y su atribución étnica y cronológica, máximos exponentes 

del proceso interpretativo arqueológico de esta etapa.  

La apertura hacia nuevos enfoques se producirá, fundamentalmente, en la segunda 

mitad de la década de los años 70 y a lo largo de los años 80, fruto de la misma revolución 

que estaba viviendo la arqueología como disciplina con la incorporación de nuevos métodos 

para tratar de solucionar viejos problemas y encontrar a las personas detrás del torques, del 

jarro o del mosaico. De la mano de nuevos modelos interdisciplinares en los que la 

incorporación de métodos de análisis –tanto destructivos como no destructivos– resultaron 

fundamentales, se planteó el estudio de la orfebrería combinando su componente morfo-

técnica con las lecturas simbólicas, económicas o sociales que pudiera tener. El objeto dejaba 

de ser un producto acabado para dar lugar a una historia, que comienza con la obtención de 

las materias primas y la transmisión de los conocimientos técnicos o las preferencias formales 

y acaba con la interpretación de su depósito, ocultación o pérdida y la relación con el 

contexto material, simbólico y humano a corta, media y larga escala. La abrupta complejidad 

en el estudio de la cultura material requirió la especialización por parte del arqueólogo, o 

cuando menos su inevitable colaboración con profesionales de otros ámbitos científicos que 

ayudaran en el planteamiento de preguntas y en la interpretación de las respuestas. Nuestra 

tesis forma parte de la investigación arqueometalúrgica, es decir, aquella que combina la vía 

analítica y la información arqueológica. La metalurgia, específicamente la del oro —y por 

extensión la de la plata—, entendida no sólo como un conjunto de técnicas, sino como un 

fenómeno social complejo en el que participan de manera conjunta aspectos materiales, 

sociales y simbólicos. Y es que somos partícipes de la idea de que la tecnología es un 

fenómeno multidireccional selectivo, dado que responde a la toma de decisiones por parte 

de individuos, grupos o instituciones con poder, y flexible, porque en la elección de una 

solución técnica siempre existen alternativas en función de las variables socioeconómicas del 

entorno. Los procesos tecnológicos, por tanto, están sujetos a las eventuales circunstancias 

del momento y el lugar en el que se producen y son manipulables ideológicamente. Pero la 

arqueología, en colaboración con otras ciencias, poseen la capacidad para explicar esos 

fenómenos tecnológicos e interpretarlos como potenciales fuentes de estudio de las 

sociedades que los generaron. Esta fue, en definitiva, la idea que nos impulsó a realizar este 

trabajo. 

 

No deja de ser, sin duda, un enfoque ciertamente restrictivo; siempre hemos sido 

conscientes del enfoque monográfico que tiene. El hecho de tomar un grupo cerrado de la 

cultura material como núcleo de la investigación tiene el inconveniente de limitar la visión 

panorámica de la protohistoria de la Meseta, objetivo último del investigador. Sin embargo, 

esa selección no supone una renuncia definitiva ni permanente. Este trabajo aborda un 

componente de la vida material, social y ritual con entidad suficiente para aportar datos 
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sobre esas comunidades protohistóricas. Precisamente el hecho de tratarse de objetos con 

un significado propio y, además, el hecho de que la obtención de las materias primas y de 

los métodos tecnológicos que las propiciaron requieran de una serie de cauces particulares 

–exógenos en su mayor parte a los centros o talleres que las produjeron– permite 

fundamentar un estudio singularizado. El total de piezas resultaba lo suficientemente grande 

para posibilitar estudios comparativos en todo el territorio pero sin llegar a ser inabarcable. 

Se trata de una muestra material que tiene, además, una característica propia que invitaba a 

su análisis independiente: son piezas surgidas en un momento muy concreto del desarrollo 

(pre)histórico de la Meseta y cuya evolución temporal es muy limitada. Su origen, 

relativamente acelerado, responde a una serie de fenómenos particulares y, cuando se 

producen los cambios económicos y sociales de la mano de / bajo la administración romana, 

se abandona su uso. La ausencia de una tradición orfebre en la Meseta en etapas previas 

también ayuda a enmarcar y valorar la importancia que, por sí sola, tiene esta expresión 

material.  

El número final de joyas incluidas en la presente tesis es de 262, correspondientes a 

un período que abarca desde el siglo IV a.C. hasta el cambio de Era, aproximadamente. Son 

piezas que fueron recuperadas en la meseta norte que, pese a su amplitud, consideramos en 

su totalidad por tratarse de un marco geográfico con sentido propio. Las referencias 

arqueológicas y materiales que debíamos tener en cuenta para el estudio de las comunidades 

protohistóricas también se ajustaban, sensu lato, a la delimitación geográfica. Y, además, la 

fortuna de contar con una única Administración con la que llevar a cabo las gestiones de 

solicitud de estudio y traslado de las piezas facilitó todo el proceso.  A lo largo del mismo 

obtuvimos más de 1.200 análisis en el microscopio electrónico de barrido, cerca de 300 

espectros mediante fluorescencia de rayos-X, y algo más de 500 micrografías, 4.000 

fotografías y algunas decenas de bocetos y croquis, que caracterizan toda una serie de detalles 

macro y microestructurales de las joyas. Como decía, el estudio específico corresponde a 

262 piezas, incluidas en el Volumen 2 - Catálogo, pero a ellas habría que añadir todas aquellas 

que, procedentes de otros ámbitos (castreño, ibérico, lusitano, británico…), de otras 

cronologías o elaboradas en otros materiales, también fueron estudiadas y que sirvieron para 

el establecimiento de paralelos técnicos, formales, interpretativos y, en ocasiones, también 

para motivarnos nuevas preguntas. 

 

0.3 La estructura del trabajo  

 

Debemos tener en cuenta el punto de partida de toda investigación: aportar luz 

nueva a incógnitas existentes o sobrevenidas, ofreciendo las premisas teóricas y 

metodológicas, así como las pautas desarrolladas en la investigación y las conclusiones 

obtenidas. Todo el proceso (hipótesis, metodología y resultados) debe ser expuesto de 

manera clara y ordenada para el análisis y el debate, siendo siempre susceptible de recibir 
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enmiendas o mejoras. Esta idea básica nos llevó a estructurar el presente trabajo en dos 

volúmenes diferenciados. Aquel que el lector tiene en sus manos constituye el ejercicio de 

reflexión sobre la problemática de la orfebrería y las lecturas tecnológica, simbólica y social 

que ella y sus contextos proporcionan. Se trata, como es lógico, de una visión centrada en 

el caso particular de la meseta norte, pero nunca se pierden de vista otros ámbitos. Se 

estructura en 10 capítulos. El primero de ellos (Capítulo 1) presenta el marco geográfico y 

temporal que delimitan este trabajo, realizando además una concisa revisión historiográfica 

acerca de la orfebrería meseteña, una suerte de ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? que no 

pretende ser exhaustiva, pero sí indicar las diferentes etapas que la investigación de la 

orfebrería tuvo. En el Capítulo 2 señalamos la base teórica y la metodología aplicadas, las 

herramientas con las que hemos llevado a cabo el presente trabajo. En el tercer capítulo 

revisamos las referencias a los recursos minerales disponibles en la Meseta y su entorno, 

desde las noticias que recogen las fuentes clásicas hasta los trabajos arqueológicos más 

recientes sobre la extracción y transformación de los metales con los que se fabrican las joyas 

prerromanas. Los Capítulos 4 y 5 sirven para abordar los procesos técnicos que existen detrás 

de la elaboración de la joyería prerromana. El primero de ellos busca revisar la acción 

práctica llevada a cabo por los artesanos, definiendo procesos, técnicas y herramientas, pero 

también precisar el glosario de términos empleados en esta tesis. Uno de los quebraderos 

de cabeza a la hora de revisar la bibliografía es la utilización de conceptos técnicos de manera 

equívoca, aleatoria o vaga. Somos conscientes de que, como sucede en cualquier actividad 

artesanal, las herramientas y los gestos tendrán una denominación diferente dependiendo de 

los manuales consultados, de las regiones visitadas o, incluso, de los orfebres con los que 

trates. Por ello utilizamos ese Capítulo 4 también para definir la terminología que nosotros 

hemos empleado a lo largo de estos dos volúmenes. El Capítulo 5 es el cuerpo en el que 

planteamos la caracterización –por primera vez sistemática y de manera extensa– de los 

morfotipos presentes en la II Edad del Hierro de la meseta norte. En el Capítulo 6 

reflexionamos sobre la existencia de marcas o signos identificativos en algunas de las joyas 

estudiadas y las interpretaciones dadas para justificar su presencia (y su ausencia). El Capítulo 

7 presenta un amplio análisis de la investigación metrológica en la prehistoria peninsular, 

con el objetivo de —utilizando las herramientas estadísticas del Cosine Quantogram Analysis— 

determinar si los pesos de elementos como las tortas-lingote del noroeste o las joyas 

prerromanas meseteñas responden a algún sistema metrológico concreto. Este, que fue 

caballo de batalla en los años 90 para la metalurgia en general (y la orfebrería en particular) 

ha sido reanalizado y revisado recientemente con una nueva perspectiva y metodología, lo 

que nos invitó a utilizarlo para nuestro objeto de estudio. El Capítulo 8 se centra en los 

análisis arqueométricos (XRF y MEB) aplicados sobre, aproximadamente, la mitad de las 

piezas estudiadas. El estudio de su composición y, sobre todo, de los procesos técnicos que 

llevaron a su elaboración son una fuente de información relevante y novedosa para la 

comprensión e interpretación de la orfebrería. Se incluye además un apartado específico 

sobre la composición elemental de algunas de las acuñaciones ibéricas presentes en tres de 
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los tesoros meseteños: Palencia 3, Pintia 1 y Palenzuela. El Capítulo 9 nos sirve para 

reflexionar sobre todos los apartados anteriores, ofreciendo una revisión cronológica y 

contextual de los hallazgos de joyas en la submeseta norte, su posible interpretación y que 

nos dice eso de las personas que estaban por detrás de ellas, tanto en el proceso artesanal 

como en su uso y amortización. Desafortunadamente, las características propias de la 

joyería, las fabulaciones respecto a los tesoros –presentes de manera constante en toda 

sociedad– y, en ocasiones, el nulo respeto por la Ley y por el patrimonio común por parte 

de algunas personas, ha motivado no pocas veces la violación de los contextos. Como 

veremos, buena parte de la información se ha perdido o, en el mejor de los casos, nos 

permite trabajar con retazos o suposiciones. Bien por tratarse de hallazgos antiguos, bien 

por ser descubrimientos casuales o clandestinos. El último apartado (Capítulo 10) presenta 

las conclusiones de la investigación realizada, con los principales puntos que caracterizan el 

cómo y el porqué de la orfebrería prerromana normeseteña y también sobre las vías de 

trabajo que pueden seguir a partir de aquí. El apartado de la bibliografía (Capítulo XI) recoge 

todos aquellos estudios utilizados como referencia en esta tesis, pero también una selección 

de trabajos que, aun sin ser citados explícitamente, sin duda han ayudado a lo largo de esta 

aventura a formar las ideas y reflexiones que acaban negro sobre blanco. Y es que, como 

señaló Borges en el prólogo de su Biblioteca Personal, «nuestra memoria va formando una 

biblioteca dispar, hecha de libros, o de páginas, cuya lectura fue una dicha para nosotros y 

que nos gustaría compartir»; es por ello por lo que incluimos esta amplia bibliografía. 

 

El segundo volumen responde al Catálogo. El esfuerzo realizado en su elaboración 

tiene un doble objetivo: servir de base documental, gráfica y descriptiva al lector y al propio 

autor para las interpretaciones derivadas del estudio de las piezas; pero también para 

consignar los contextos y los procesos biográficos de las joyas, tanto de los hallazgos 

individuales como de los conjuntos o tesoros. Se incluye en versión PDF para permitir su 

consulta en dispositivos portátiles de una manera más cómoda pero también para posibilitar 

la inclusión de las imágenes a color, haciendo justicia a las joyas y a quienes las utilizaron, 

aportando una lectura viva y diferente de los objetos. 

 

0.4 Agradecimientos. La parte personal. 

 

La realización de una tesis doctoral es una apuesta por la explicación de fenómenos 

observables en un entorno controlado. Demanda muchas horas de trabajo, en compañía y 

en soledad, entretenidas o tediosas. Requiere muchas hojas en blanco con el cursor 

parpadeando, impaciente, de muchos cuadernos emborronados con flechas, palabras 

subrayadas y citas bibliográficas que no dejan de acumularse. Pero también –y esto nadie lo 

menciona en la primera cita– una tesis son horas de insomnio, de dedicación absorbente, de 
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no conseguir desconectar nunca del todo, de despertarse en mitad de la noche y encontrar 

que tu subconsciente está repasando las tablas de datos que, jurarías, dejaste hace horas en 

un documento Word en el escritorio de tu ordenador. La realización de una tesis tiene una 

consecuencia más allá de los resultados, y es la capacidad de probarse a uno mismo. Y esta 

tesis no ha sido fácil para mí. La prueba es que buena parte de ella estaba concluida hace 

varios años, especialmente todo lo relativo al trabajo de campo museo y de laboratorio, con la 

configuración del Catálogo y con el eje estructural de la mayoría de los capítulos ya 

completados. Sin embargo, la perspectiva del cierre en un horizonte ya no tan lejano acentuó 

las dudas sobre el trabajo realizado, no tanto por los datos en sí mismos, pero sí por la 

capacidad para interpretarlos, de exprimirlos, de ser relevante. Aparecieron en ese 

momento, en lo académico y en lo personal, los lestrigones y los cíclopes que estaban dentro 

de mi alma, tal y como advertía Kavafis. Unos años en los que ves acercarse un nuevo abismo 

ante otra etapa que se cierra y, al menos en mi caso, no te acuerdas de que «Indy, Jehová, 

en latín, comienza por I», pisando en falso sobre un suelo que parecía firme. Unos años en 

los que el trabajo como arqueólogo de infantería y los problemas logísticos de las 

retroexcavadoras, las trabas burocráticas y los ajustes económicos, los ingenieros de obra y 

los 45 grados del Alentejo se superponen estratigráficamente al hecho de volver y cerrar un 

capítulo abierto durante excesivo tiempo. 

 

Han pasado demasiados años, pero igual que las muescas en la biografía de los objetos 

cuentan una parte de su historia que a veces conseguimos interpretar, nuestras heridas 

también nos ayudan a leer lo que fuimos y lo que somos. Es en esos momentos, 

especialmente en esos momentos, cuando adquiere pleno sentido acogerse a aquellos que te 

acompañaron durante el periplo.  

La lista de agradecimientos tiende a situarse al final cuando, en realidad, debiera ser 

la primera y, quizá, única página realmente importante de este preámbulo que trata de poner 

la tesis en su contexto. Desde el punto de vista institucional no cabe sino dar las gracias a la 

Universidad de Salamanca, que me acogió como vecino, alumno y doctorando. Soy lo que 

soy, en lo académico y, en cierta medida, en lo personal, por atender a los consejos dichos 

entre sus paredes y por compartir espacio y tiempo con quienes fueron primero 

compañeros, luego amigos. Gracias particularmente al Grupo de Investigación Reconocido 

PrehUsal por el apoyo económico en la impresión de este trabajo, que no es poco. Mi deuda 

eterna con el CSIC y su rebrotado programa de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), 

por darme la oportunidad durante más de cuatro años de desarrollar mi carrera 

investigadora en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde siempre encontré las 

mayores facilidades y la profesionalidad y la buena disposición de su personal. A la FPHCyL 

gracias siempre, no sólo por confiar en mí una de sus becas de investigación, permitiendo 

así cerrar los cabos sueltos que tenía este trabajo, sino por su perseverante labor de 

salvaguarda, conocimiento y difusión del patrimonio castellano y leonés. Y a la Consejería 
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de Cultura de la Junta de Castilla y León por la ayuda económica que, bajo la fórmula del 

Art.º 83 LOU JCyL/USal, financió el transporte asegurado de las joyas desde los Museos 

hasta el laboratorio MicroLab del CCHS-CSIC. 

Gracias también a todos y cada uno de los miembros que forman parte de los Museos 

de Castilla y León. Siempre encontré en ellos una respuesta positiva a mis peticiones, al 

trabajo en los laboratorios, en las bibliotecas, a la apertura y reapertura de las vitrinas, al 
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In the face of our ancient tribes» 
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CAPÍTULO 2 · MARCO TEÓRICO y METODOLÓGICO 

 

Este segundo capítulo nos permite presentar el armazón que soporta el trabajo desarrollado. No se trata 

de «hacer por hacer», sino que debe existir una base teórica que oriente las preguntas y que organice la 

estructura de los datos obtenidos, permitiendo explicar los problemas abordados en la investigación. Y 

tiene que haber un método, un proceso de trabajo contrastado que nos posibilite adquirir los datos y 

reconstruir los pasos dados si es necesario modificar o adaptar alguna de las fases. El marco teórico en 

el que discurre esta tesis es la llamada Arqueología del Oro, una lectura característica de los 

materiales de orfebrería dentro de la disciplina de la arqueometalurgia. Fue desarrollada, ampliada y 

aplicada en numerosas ocasiones y diferentes contextos por A. Perea desde inicios de los años 90. A 

nosotros nos sirve de punto de partida para entender el ámbito tecnológico en el que se produjo y utilizó 

la orfebrería meseteña, además de incorporar conceptos clave que nos permiten explicar el análisis de 

conjunto realizado en el Capítulo 9. Dentro del Proyecto Au —materialización del pensamiento 

alrededor de la arqueología del oro—, existe un protocolo de trabajo para estudiar el material 

arqueológico, los objetos, base de cualquier interpretación y lectura posibles. Ese protocolo fue aplicado 

para las cerca de 250 piezas que conseguimos revisar directamente y que forman parte del Catálogo de 

esta tesis. Aproximadamente la mitad de ellas pudieron ser, además, analizadas con alguna de las 

técnicas arqueométricas que optamos por utilizar para su caracterización elemental. Las observaciones 

realizadas, las tomas analíticas y las micrografías obtenidas mediante MEB ayudaron a definir buena 

parte de la colección, especialmente de los materiales de aleación oro (Capítulo 8). La posibilidad de 

realizar largas series de análisis pXRF nos permitieron tener una idea general de la composición de las 

piezas de plata meseteña, logrando así un amplio conjunto de datos, sistemáticos y coherentes, para la 

orfebrería protohistórica peninsular, integrando las lecturas contextuales y tecnotipológicas realizadas 

en el Catálogo. Algunos aspectos metodológicos particulares, como el de los análisis estadísticos 

aplicados a la metrología o a los resultados de composición elemental se explican directamente en su 

apartado correspondiente, dentro de los capítulos 7 y 8 del presente volumen. 

 

2.1 Arqueometría y arqueometalurgia 

 

El debate sobre la propia esencia de la arqueometría y cuál era su rango de aplicación 

—si más abierta, habilitando la interpretación de datos procedentes de todas las ciencias 

naturales, o más restricta, centrada apenas en los análisis fisicoquímicos de materiales 

histórico-arqueológicos— estuvo presente desde el inicio de la disciplina, sobre todo en el 

mundo académico anglosajón (Montero et al., 2007a; Rovira y Montero, 2018). Esa 

disyuntiva entre la arqueometría y la arqueología científica (Science-based Archaeology) fue 

todavía más explícita con la fundación de sendas revistas, Archaeometry, en 19581, y Journal 

 
1 Desde la Universidad de Oxford y bajo el nombre inicial de Bulletin of the Research Laboratory for Archaeology and the 
History of Art. 
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of Archaeological Science, en 19742, y la diferenciadora preferencia en cuanto a los temas, las 

técnicas predominantes y las líneas metodológicas de los trabajos publicados en ellas. 

Aunque aún hoy es posible observar cierta tendencia a separar ambos conceptos, reduciendo 

la arqueometría a las meras técnicas de la química analítica y, por lo tanto, implícita en el 

vasto universo de las ciencias arqueológicas o de la arqueología científica (Killick, 2015), lo 

cierto es que los debates epistemológicos han perdido fuerza, y en la práctica es habitual un 

uso indiferenciado de ambos términos (Liritzis et al., 2020: 50)3.  

De figurar como curiosidad en revistas científicas, derivada de la aplicación de una 

técnica de las ciencias exactas en exóticos materiales, o como anexo o adenda al final de un 

artículo presentando los resultados de una excavación, los datos arqueométricos tuvieron 

derecho a un apartado propio en el cuerpo del texto y, finalmente, a ser protagonistas, más 

o menos directos, de la investigación, dirigiendo las preguntas y aportando nuevos enfoques. 

Hoy la arqueología no se entiende sin las técnicas arqueométricas, las clásicas y las que 

aparecen o evolucionan, para afrontar esas lagunas de conocimiento que hasta ahora no 

permitían más que hipótesis y, de cuando en cuando, para revisar y zarandear premisas 

historiográficas. Dentro de este escenario, el papel de los arqueólogos oscila entre el 

investigador con la formación y la experiencia acumulada para ejecutar e interpretar, y 

aquellos que buscan aliados puntuales para extraer y publicar los datos de «sus» materiales, 

con un amplio rango intermedio de técnicos profesionales —o de la arqueología o de las 

ciencias químicas— que encuentran ora en la toma de muestras en campo, ora en los 

trabajos de laboratorio, vías de investigación. La multidisciplinariedad que se generó en el 

último tercio del siglo pasado ha ido mutando, paulatinamente, hacia una verdadera 

transdisciplinariedad en la que objetivos, métodos y resultados se articulan desde los 

diferentes ámbitos científicos, logrando así la integración del conocimiento desde las disciplinas 

involucradas en la investigación arqueológica, no sin dificultades y sin puntuales 

recordatorios (Jones, 2004); y las oportunas respuestas recibidas un año más tarde (VV.AA., 

2005b); Pollard y Bray, 2007; Killick, 2015).  

 

De una manera sintética, la arqueometalurgia puede entenderse como la rama de la 

arqueología que se ocupa del estudio de la producción, distribución y consumo de metales 

a lo largo de la Historia y cómo su tecnología influyó social, económica e ideológicamente 

en las sociedades que los utilizaron. Aunque sus precedentes pueden situarse en el s. XIX 

(puntuales trabajos sobre la composición de algunos objetos o la determinación de la 

 
2 Desde 2014 cuenta con una segunda revista: JAS: Reports, fundamentalmente para conseguir dar respuesta a las 
numerosas propuestas de publicaciones, incluso existiendo otras revistas similares de amplio espectro (Anthropological 
and Archaeological Sciences; STAR: Science and Technology in Archaeological Research) o más específicas (Radiocarbon, Historical 
Metallurgy, …). 
3 Como bien indicaban Montero et al. (2007a), la preferencia en castellano por el término arqueometría —frente a una 
alternativa «arqueología científica» que suponía abrir la puerta a una eventual parte “no científica” de esta—, limitó este 
debate en la investigación española, evitando así el riesgo de mezclar los ámbitos del método científico y de las técnicas 
científicas aplicadas para su desarrollo. 
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antigüedad y relación con otros elementos de cultura material; Giardino, 2022: 675 y ss.), 

lo cierto es que la disciplina toma consciencia de su sentido científico intrínseco a partir de 

mediados del siglo pasado. Trabajos pioneros como Metalwork y enamelling de H. Maryon 

(1912, con varias ediciones hasta 1971), el Handbuch der ältesten vorgeschichtlichen Metallurgie 

in Mitteleuropa de H. Otto y W. Witter, publicado en 1952, la mencionada fundación de la 

revista Archaeometry, o la adaptación de laboratorios y técnicas de investigación (v. gr. la 

espectroscopía por fluorescencia de rayos X - XRF) permitieron la consolidación y posterior 

expansión de la disciplina a partir de los años 70 del siglo XX, cuando se produce la 

confluencia de las perspectivas histórica y tecnológica, con un fuerte desarrollo de las bases 

teóricas que sostienen las interpretaciones del papel jugado por los procesos y productos 

metalúrgicos en las comunidades humanas (Pernicka, 1998; Thornton, 2009: 28). Bien 

definido por Perea (2009: 23), esa “década prodigiosa” de 1980-1990 vivió un desarrollo sin 

parangón de la arqueometalurgia impulsada por dos factores: la búsqueda del paradigma de 

la objetividad a partir de los, en principio, incuestionables datos científicos proporcionados 

por la arqueometría; y el abaratamiento, flexibilidad y multiplicidad de las técnicas analíticas 

disponibles, más precisas, más potentes, más fáciles de usar, más portátiles (ibid.). La 

investigación arqueometalúrgica pasó progresivamente del restricto ámbito de los datos 

analíticos y tecnológicos a una perspectiva más integradora. Sin olvidarse de los fundamentos 

de la disciplina (i.e. descripción formal de los objetos, historia de la tecnología, procedencia 

de materias primas), se incorporaron nuevas perspectivas de investigación entre las que 

destacan «el conocimiento de la especialización artesanal como indicador de la complejidad 

socioeconómica dentro de una sociedad (…) [y] el estudio del cambio tecnológico 

concebido desde una doble perspectiva: interna (qué cambia y cómo cambia a partir de los 

conocimientos preexistentes y de la invención) y externa (¿por qué cambia?)» (Montero y Rovira, 

2010: 22-23; Montero, 1998 y 2000). Por una parte, se trata de matizar la idea del artesano 

como eje de la producción, como factor clave de la economía política del grupo en el que 

se inscribe, otorgando mayor importancia al contexto socioeconómico que favorece el 

sostén de su figura y al papel que tiene la tecnología, como mediadora del proceso de 

trabajo. No es un operario ni un artista que crea objetos con un valor de uso sobrevalorado, 

sino que pertenece a una estructura multiescalar compleja, donde la ideología, la tecnología 

y la comunidad ejercen influencias que condicionan su labor. Por otra, es importante 

comprender el funcionamiento de la sociedad, la economía y la política en la que esa 

tecnología se desarrolla y se aplica, y cómo se manifiestan los factores de cambio «a través 

de los mecanismos de innovación y adopción» (ibid.), o de estancamiento y abandono de 

determinadas técnicas y procesos de trabajo.  

En opinión de Thornton (2012: 174-176) esta ampliación de los enfoques en el 

campo de la investigación arqueometalúrgica se debe a dos elementos: la reciente pujanza 

de la dimensión antropológica y cultural de la tecnología; y a la etnografía, que ha funcionado 

como puente entre la arqueología y la antropología (Iles y Childs, 2015). Este proceso ha 

sido tardío si lo comparamos con los estudios sobre otras formas de cultura material, como 
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los llevados a cabo sobre la cerámica o las herramientas líticas. Estas alteraciones en el 

paradigma4 (con los vaivenes del procesualismo de fondo) supusieron la integración de los 

análisis científicos, de la interpretación arqueológica y de la teoría antropológica, 

produciéndose más o menos de manera simultánea en diferentes equipos de trabajo de 

diversas instituciones universitarias en varias áreas geográficas del mundo5 (Thornton, 2009: 

28).  

La arqueometalurgia permite así la definición y comprensión de las diferentes fases 

del proceso metalúrgico: desde el elemento radical, el mineral, hasta el objeto terminado. 

Se podrá proceder a una lectura más o menos amplia de cada una de estas fases dependiendo 

del foco de la investigación y de los datos obtenidos. Así, la definición del área de extracción 

minera puede limitarse a un mero espacio geográfico (o geológico, mejor), pero también a 

la selección intencional de un conjunto de técnicas propias para la minería, y al proceso 

experimentado que llevó a la detección de un veta o un placer fluvial y por qué se eligió ese 

y no otro; del mismo modo, podemos abordar la organización del trabajo, quién controla 

los medios, qué ritos o símbolos están asociados al proceso, los roles de género, etc. 

(Comendador, 2010: 277 y ss.; Wager, 2009).  

Una vez extraído el mineral, cabe definir si se procesa in situ o si es transportado 

total o parcialmente6, y qué otros productos que van a intervenir en su transformación 

(hornos, madera, herramientas, etc.; vid. Martins, 2017; Montero, 2010). Por último, una 

vez procesado, nos encontramos con una pieza de metal en bruto, que debe ser trabajada 

(¿por quién/es)?), aplicando diferentes técnicas para llegar a un resultado final idealizado 

previamente. ¿Será necesaria una aleación? ¿Responde ésta sólo a cuestiones físicas o hay 

también un condicionante estético? Buena parte de este rastro de transformaciones 

(térmicas, físicas, químicas) son legibles por el arqueólogo a partir de las técnicas 

arqueométricas de análisis (Thornton, 2009). Lo que resulta más complicado es integrarlas 

en la lectura antropológica del fenómeno metalúrgico. Desde el pensamiento francés, que 

se desarrolló en torno al concepto de chaîne opératoire7 a partir de los trabajos de Mauss, 

 
4 Para el concepto de paradigma (y el subsecuente de cambio/revolución de paradigma) aplicado a la ciencia debe recurrirse 
innegablemente al trabajo de Kuhn (1962), en el que fue definido, con un fuerte trasfondo hegeliano, como el conjunto 
de ideas manejado por un grupo de científicos que determina de qué forma enfocan y resuelven los problemas o 
interpretan los resultados de su investigación. Sin embargo, hoy en día es raro aceptar la rígida visión que presentaba 
Kuhn de los cambios de paradigma, casi momentos revolucionarios en la historia de la ciencia. La adopción de nuevas ideas 
no supone el final o la substitución del paradigma(s) previo(s), sino que pueden mantenerse o combinarse durante un 
largo periodo de tiempo (Thornton, 2009: 26). 
5 Todas del ámbito anglosajón o centroeuropeo, como era de esperar. 
6 Así, por ejemplo, en el estudio de la producción argentífera del Baix Priorat (Rafel et al., 2008), se detectó la presencia 
de un barrio metalúrgico en el poblado de El Calvari (ss. VII-VI a.C.), pero el procesado del mineral (galena) muy 
probablemente se hacía en el pie de mina. Por el contrario, la reciente revisión de la actividad siderúrgica en la Sierra 
de la Demanda durante la II Edad del Hierro (ss. IV-II a.C.) revela una producción autárquica, a pequeña escala pero 
especializada, «de pequeños centros de producción en la mayor parte de los poblados distribuidos [por el territorio]», 
donde el procesado del mineral y su transformación se hacía en los castros y no junto a las áreas extractivas (Cuesta 
Romero et al., 2023: 138-139). 
7 También definidas como Cadenas Tecnológicas Operativas o ciclos productivos, según los diferentes autores, y que se 
entendería como la descripción de los procesos, gestos y técnicas que median entre la materia original y el producto 
final (vid. en Martinón-Torres, 2002 una reflexión sobre el propio concepto y su aplicación a la arqueología). 
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Leroi-Gourhan o Lemonnier, la arqueometalurgia puede contribuir al análisis antropológico 

desde la necesidad de comprender como algo global el sistema tecnológico que posibilita la 

toma de decisiones por parte del artesano y su aplicación en la producción, con especial 

énfasis en la biografía de los objetos y de los subproductos metalúrgicos (estrategia “desde 

abajo” o bottom-up). En cambio, desde la escuela americana (con los trabajos de C. S. Smith 

y H. Lechtman como eje, y el de Goodway de 1991 como aldabonazo, vid. Thornton, 2009: 

25) prima un enfoque “desde arriba” (top-down) que permite discriminar los niveles 

estructurales (visual, físico y químico) plasmados por el artesano en sus creaciones. Esos 

niveles reflejan el estilo técnico dictado por el patrón cultural en el que se delimita cada 

producción artesanal (para una bibliografía amplia, vid. Thornton, 2009 y 2012: 175). 

Independientemente de las diferencias en el punto de partida, en opinión de Thornton 

ambos enfoques coinciden en tratar de acercarse a una lectura emic (perspectiva interna) del 

proceso artesanal y la sociedad en la que se desarrolla a partir del proceso metalúrgico, 

entendiendo este como un todo (ibid.: 175). Pero esto no acaba aquí: el objeto ha sido 

creado, tiene una vida por delante hasta que, con [mucha] suerte, llegue hasta nosotros 

(Gosden y Marshall, 1999). Y esa biografía también es necesario contarla. 

 

En definitiva, la arqueometalurgia, como ciencia histórica y sintética, tiene dos 

vertientes inseparables y complementarias: «la que estudia los aspectos técnicos de la 

producción y la que integra la tecnología dentro de su marco político, económico e 

ideológico» (Perea, 2010: 235). En palabras de Ehrenreich (1991), los objetivos de la 

arqueometalurgia deben englobar nuestro conocimiento sobre el origen, desarrollo, 

organización y la importancia del artesanado (pre)histórico, pero también los efectos de 

estas nuevas tecnologías en las sociedades humanas del pasado, el grado de interdependencia 

con otras comunidades y el impulso necesario para que las alteraciones tecnológicas tuvieran 

repercusiones en la infraestructura social. Conjugando las variantes técnicas y la estructura 

social, el investigador podría ser capaz de reconstruir con gran precisión los pasos dados por 

los artesanos para la fabricación de un objeto. En ocasiones remontándose hasta el inicio 

mismo, señalando la procedencia geográfica de los minerales empleados, pero lo habitual es 

determinar la composición de los objetos estudiados (con sus implicaciones químicas, 

técnicas y económicas), los procesos de transformación de ese mineral en metal, el conjunto 

de técnicas que fueron aplicadas hasta conseguir un objeto y, posteriormente, la narración 

biográfica del mismo (no siempre fácil ni precisa): uso, reutilización, adaptación, reparación, 

reciclado, amortización… Y todo ello con la perenne perspectiva de comprender los 

factores que motivan, permiten y condicionan el trabajo del artesano. Para Thornton (2009: 

27), el objeto —desde la perspectiva arqueometalúrgica— debe ser entendido como una 

entidad dinámica que entabla un permanente discurso social con aquellos agentes que lo 

crearon, transformaron, usaron, intercambiaron y amortizaron. No se puede ignorar nunca 

que la función y el significado de ese objeto «were (and still are) constantly being re-negotiated 

by performative acts of use and disuse» (ibid.). 
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Para finalizar, y sirviendo de puente con el siguiente apartado, destacamos aquí la 

materialización gráfica y sencilla (que no simple) formulada por Montero y Rovira para 

explicar el marco metodológico de la investigación arqueometalúrgica (2010: 20-21). En 

ella, el material arqueológico representa la base de una pirámide tetragonal, los cimientos 

de la investigación, que abarcan desde el mineral en bruto hasta el objeto elaborado. Sobre 

esta base, cada cara constituye una faceta del proceso de estudio —en condiciones 

óptimas— de la metalurgia: el contexto (arqueológico), la (morfo)tipología, la 

experimentación (incluyendo tanto aspectos tecnológicos como procesos de formación del 

registro; vid. Heeb y Ottaway, 2015; Armbruster, 2000) y los análisis (fisicoquímicos). 

Dependiendo de las características de la cultura material existente, de la formación, de la 

capacidad económica y administrativa del proyecto, o de los fundamentos que guían la 

investigación, la realidad acabará por provocar que haya algunas facetas que se desarrollen 

contribuyendo con datos e información, mientras que otras, probablemente, verán limitada 

su aportación. El amplio desarrollo de la disciplina arqueometalúrgica observado en las 

últimas décadas probablemente hará posible que esas facetas sean completadas o 

desarrolladas en otro momento, al tiempo que la propia base que respalda la investigación, 

tanto material como teórica, va creciendo, mudando, ofreciendo nuevas perspectivas que 

suplan, complementen o profundicen en la pesquisa inicia.  

 

2.2  Arqueología del oro 

 

Desde el momento en el que comenzamos a desarrollar esta tesis, resultó patente la 

necesidad tanto de desarrollar una estrategia para la obtención y sistematización de los datos 

arqueológicos y analíticos como de establecer un marco teórico interpretativo. La 

posibilidad de desenvolver el núcleo de esta tesis en el Grupo de Investigación Arqueometal 

del Instituto de Historia del CCHS-CSIC, bajo la orientación de A. Perea y con la 

colaboración de I. Montero y O. García-Vuelta, permitió conocer y aplicar el concepto de 

arqueología del oro y adaptar las bases metodológicas del Proyecto AU a nuestro trabajo sobre 

la orfebrería protohistórica de la meseta norte. Este proyecto se inició oficialmente en 1993, 

aunque la idea y el protocolo de trabajo ya se venían desarrollando desde antes (Perea, 1990, 

2000 y 2004; Perea et al., 2004 y 2010). Se planteó como un trabajo a largo plazo que tenía 

como objetivo comprender los mecanismos de persistencia, cambio y transmisión en la 

tecnología aplicada a la orfebrería –fundamentalmente de la península ibérica– desde su inicio 

hasta la tardoantigüedad8 (Perea, 1991; 1997; 1998; 2000; 2004; 2010; Perea et al., 2004 

y 2010; Perea y Armbruster, 2008). La arqueología del oro es una parte de la 

 
8 El cierre cronológico se situó en la etapa visigoda / altomedieval peninsular, con dos trabajos monográficos sobre los 
tesoros de Guarrazar (Perea, 2001) y Torredonjimeno (Perea, 2009). En ellos, además de un profunda revisión 
historiográfica de los conjuntos, se incluyen diferentes estudios que responden al esquema diseñado en el Proyecto AU 
por considerar que las técnicas orfebres aplicadas en la fabricación de estas piezas se entroncan en procesos sociales, 
ideológicos y técnicos que continúan lo documentado a lo largo de las etapas cronológicas anteriores.  
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arqueometalurgia que se centra, específicamente, en el estudio tecnológico (sensu lato) de la 

producción de objetos en metales nobles (especialmente en oro). Fue elegida la metalurgia 

del oro como objeto de estudio debido al atractivo de la multiplicidad de significados 

tecnológicos, simbólicos e ideológicos específicos que las diferentes sociedades han atribuido al oro. 

Estos significados son expresados y transmitidos de forma idónea a través de los objetos de 

oro dadas las características de perdurabilidad e inalterabilidad del metal (Perea, 2000: 124)9. 

Para ello se generó una metodología de análisis del objeto arqueológico de oro y de su 

proceso de elaboración, y también un trasfondo teórico propio que iba más allá de la mera 

lectura técnica o económica, situándolo en el eje de un fenómeno social complejo (sistema 

sociotécnico) que incluía por primera vez las variantes del contexto social, político e 

ideológico en el que el artesano actuaba y el objeto era elaborado (Perea, 1991 y 2010). El 

desarrollo de esta novedosa óptica de análisis es una manifestación clara del cambio (o 

creación, según Thornton [2009: 25]) en el paradigma de la investigación arqueometalúrgica 

en el último tercio del siglo pasado.  

 

La principal fuente de información que tenemos para comprender todo el proceso 

de fabricación de un objeto reside en el propio objeto. En ocasiones se puede contar con los 

datos precisos del contexto arqueológico en el que fue hallado o, por los menos, los de un 

contexto más amplio que permite la comparación técnica, tipológica y estilística con otras 

evidencias materiales. Su incorporación a un horizonte crono-cultural ayuda a comprender 

el papel de los objetos en los procesos de transmisión e intercambio, su posición en los 

diferentes niveles de especialización artesanal y su función en los juegos de poder e identidad 

de la comunidad que lo utiliza (Thornton, 2009: 27). Lamentablemente, este contexto 

(arqueológico) pocas veces llega indemne en el caso de los objetos de orfebrería (o de los 

conjuntos numismáticos) debido a las habituales añagazas delictivas que suelen originar su 

descubrimiento y/o posterior dispersión, motivadas tanto por el valor intrínseco de las 

piezas como por el derivado del tráfico de antigüedades (Perea, 2010: 244). 

Esa comparación propuesta con otros elementos del registro material puede 

afinarse, de la mano de la arqueometalurgia, a partir de una aproximación morfotipológica, 

tecnológica y analítica. Para ello es habitual establecer dos fases metodológicas 

fundamentales: topográfica y microanalítica (Perea, 2010: 239). La primera de ellas permite 

la identificación de las huellas de trabajo, de uso y de las macro/microestructuras que se 

reflejan en la superficie de las piezas por efectos térmicos o fisicoquímicos. Su 

documentación a través de la observación mediante microscopía óptica (lupa binocular) y/o 

electrónica (microscopio electrónico de barrido o MEB) –dependiendo de las características 

del objeto y de la accesibilidad al mismo–, permite reconstruir el proceso de trabajo, las 

herramientas empleadas, la selección de técnicas aplicadas y los procesos de desgaste y 

degradación sufridos por los objetos (ibid.: 239-241). La segunda fase (analítica) se centra en 

 
9 Sin que con ello se nieguen otros significados y otras lecturas a otros materiales (ibid.).  
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la caracterización de la composición del objeto. Dentro del Proyecto AU, anteriormente 

reseñado, predomina el trabajo con microscopía electrónica de barrido, siguiendo un 

protocolo de trabajo que ha sido mantenido para la obtención de los datos microanalíticos 

de esta tesis (Perea et al., 2004: 141 y ss.; Perea, 2010; Perea et al., 2010: 14).  

Es habitual la combinación de varias técnicas de análisis para la documentación 

elemental de los objetos estudiados, dependiendo de las posibilidades y las características de 

aquellas. En los proyectos de investigación vinculados a la arqueología del oro, el MEB juega 

un papel fundamental, pero que se complementa con otras técnicas como la fluorescencia 

de rayos X, o técnicas con haces externos de iones (PIXE, RBS, PIGE) que tienen una mayor 

precisión, pueden emplearse en materiales con un mayor volumen y también protegen la 

integridad de la pieza (es decir, son también procedimientos de análisis no destructivos, 

requisito imprescindible para el estudio de este tipo de materiales).  

 

Pero el quid de este marco teórico es la superación del objeto. Este se encuentra 

indudablemente en el centro, es la base material sobre la que construir, pero la clave es el 

concepto de tecnología, entendida no como el mero conjunto de técnicas aplicadas en la 

elaboración de la pieza estudiada, sino como una actividad multidireccional, selectiva y flexible 

que depende de una situación política y económica en la que se genera y desarrolla. Es decir, 

a través de ella se involucra activamente en el marco teórico a la comunidad humana que 

interviene en las diferentes fases de elaboración. Así, nos encontramos con una actividad 

«multidireccional porque su trayectoria no es lineal ni tiene una dirección predefinida; selectiva 

porque obedece a la toma de decisiones de individuos, grupos e instituciones con poder10; 

y flexible porque en la elección de una solución técnica siempre existen alternativas en 

función de las variables sociales y económicas del entorno» (Perea, 2000: 124). En palabras 

sintetizadas por esta investigadora (Perea, 1998: 145; a partir, entre otros, de Schiffer y 

Skibo, 1987: 595-596) «la tecnología es un fenómeno social complejo que implica el 

conocimiento [técnicas y procedimientos, conductas, secuencias de actividad, habilidades, 

herramientas, modos de coordinación del trabajo…], la transmisión [verbal/no verbal] de 

ese conocimiento [de generación en generación] y una organización [social] que lo 

materialice». 

Dentro de los planteamientos teórico-prácticos desarrollados por Perea (v. gr. 2000, 

2004, 2010 y 2011; vid. también Comendador, 2010) para el conocimiento de la tecnología 

del oro antiguo (y a través de ella, de las sociedades que la emplearon) se distinguen tres 

Unidades de Análisis que hacen referencia a personas o agentes que producen efectos capaz de 

ser leído e interpretado por el arqueólogo (Perea, 2000: 124). El nivel inferior (agente 

individual) vendría determinado por el artesano que, a la hora de elaborar un objeto, se 

decanta por una serie de opciones técnicas. Éstas quedan reflejadas en la pieza y, mediante 

las fases de estudio anteriormente vistas (topográfica –macro y micro– y microanalítica), 

 
10 Entendiéndose éste como la capacidad de que los individuos actúen en la dirección deseada (Anisi, 1992). 
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pueden ser conocidas y definidas por el 

investigador (Perea, 1997). El nivel 

intermedio (grupo de interés) estaría 

conformado por los grupos de 

especialización artesanal, y su composición 

puede responder a diferentes 

combinaciones según la estructura de 

trabajo o la organización artesanal: maestro-

aprendiz, familia, taller… El estudio de los 

propios objetos arqueológicos (definición 

de las técnicas de elaboración y de los 

procesos de producción), del contexto de 

los hallazgos y de la relación que presenten 

con otros objetos (a través de su 

comparación morfo/tecno/tipológica, de 

su distribución espacial, de sus contextos de 

uso/abandono), nos permitirán la 

definición de este nivel. Con ello debería ser posible «detectar fenómenos de transmisión 

tecnológica y morfológica (identificación de copias, imitaciones, evoluciones, etc.), 

difusión, consolidación y rechazo, dentro de las relaciones inter e intragrupales» (Perea, 

2000: 125). El tercer nivel de estudio planteado por Perea (ibid.) se identifica con el grupo 

político y económico que constituye el entorno directo en el que viven y trabajan los agentes 

de los niveles previos (individuos y grupos de interés). Este agente social (el grupo o el personaje 

detentador de poder) controla a los demás agentes (artesano y grupos de especialización 

artesanal) a través de la ideología (mediante mecanismos como la ritualización o la 

sacralización; vid. Pfaffenberger, 1992: 501-503; o Kristiansen, 2004), del control 

económico del proceso de fabricación o de los procesos de transmisión de la tecnología y de 

las formas aplicadas y representadas en los diferentes objetos. Los datos para la definición 

de este nivel proceden fundamentalmente del análisis de la producción, distribución y 

consumo del objeto en sus contextos de uso y abandono (Perea, 2000). 

Además de la información específica que se obtiene en el análisis de cada nivel, los 

datos obtenidos permitirán la definición del ámbito tecnológico que forman (o con el que se 

corresponden) los materiales estudiados (fig. 2.1). El concepto de ámbito tecnológico –

específicamente aplicado para el caso de la metalurgia prehistórica del oro– fue desarrollado 

en diferentes trabajos por Perea (1995b, 1997, 2000, 2011) a partir de la idea de sistema 

sociotécnico de Pfaffenberger (1992) [ver también: Dobres y Hoffmann, 1994]. Se trata de 

un sistema teórico definido y delimitado por tres variables: las técnicas aplicadas (el conjunto 

de procedimientos concretos que se aplican en la fabricación de un objeto); las relaciones 

de producción (las relaciones sociales que intervienen en los diferentes niveles del proceso de 

fabricación); y, por último, la cultura material (los objetos o productos elaborados). Estas 

Fig. 2.1 Esquema representativo de las variables, 

relaciones y agentes partícipes en el «ámbito 

tecnológico» de la orfebrería prehistórica (Perea, 

1995b, 1997 y 2010, entre otros trabajos). 
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variables, a su vez, se encuentran vinculadas entre sí por tres vías de conexión (o vectores) 

de relación inter-variables: la organización que regula los procesos, cambios y accesos [o 

derechos] (producción ↔ cultura material), el conocimiento tecnológico [o know how] (técnicas 

↔ producción) y la transmisión de éste (técnicas ↔ cultura material) (Perea, 2011: 26-27).  

La introducción de novedades en alguna de las variables (mediante su aceptación o 

su imposición) conlleva la modificación del resto, lo que supondrá la adaptación o la 

transformación del propio sistema (Perea, 1995b: 71-72). Es importante señalar que la 

relación establecida entre el ámbito tecnológico y el escenario social en el que se desarrolla 

resulta inseparable debido a los múltiples nexos de relación existentes entre ambos. «La 

arqueología puede explicar el fenómeno tecnológico a partir de la identificación de la acción 

individual (huellas de trabajo); la acción de un grupo de interés o especialización (objeto 

arqueológico o grupo de ellos); y, por último, la acción del grupo social, a través de la 

identificación de ámbitos tecnológicos, a través del análisis de la producción, distribución y 

consumo» (Comendador, 2010: 281). La distinción de los diferentes ámbitos tecnológicos, 

de los variados talleres, el acercamiento al sistema de producción y los nexos tecnológicos 

entre ellos permitirán el establecimiento de una perspectiva comparada (ibid.: 282). 

A este marco teórico fue incorporado posteriormente el análisis de la estandarización 

del material arqueometalúrgico (Perea, 2011): «Cualquier objeto fabricado por el hombre 

o cualquier actividad, individual o colectiva, que éste desarrolla tiene un grado de 

estandarización que está en relación directa con la complejidad social y las características 

económicas y políticas del grupo en el que el objeto o la acción se produce» (ibid.: 26). La 

estandarización, como resultado de la relación entre sujeto-objeto-grupo, responde a un pacto 

social (implícito o explícito) que se encuentra condicionado por variables tecnológicas, 

económicas y político-ideológicas (Varoufakis, 2003). Esa estandarización de elementos 

económicos, tecnológico-funcionales y/o rituales o identitarios se encontrará así reflejada 

en aspectos como la propia morfología de los objetos, sus características físicas (dimensiones 

o pesos), los índices de aprovechamiento de la materia prima, las opciones definidas por 

cada artesano o taller, los diferentes niveles de significación social y simbólica, sus formas 

de uso, los modos de integración en los circuitos de intercambio inter e intragrupales… En 

el caso concreto de la orfebrería prehistórica peninsular, el primer acuerdo social de 

estandarización –técnico pero, sobre todo, identitario– ha sido identificado con la amplia 

producción de las conocidas cadenas de alambres en espiral de la fachada atlántica a partir 

del Bronce Pleno (vid. Perea, 2005b; y 2011: 28)11, proceso que se reproducirá siglos más 

tarde en la orfebrería gaditana o en la levantina-ibérica a partir del siglo IV a.C. 

 

 
11 Con algunos casos conocidos tanto en Francia (ajuares de los túmulos armoricanos) como en las islas británicas 
(composite and spiral rings) que podrían implicar una expansión del valor y manifestación del mensaje expresado por las 
espirales (Perea, 2005b). 
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Este marco teórico fue desarrollado y adaptado a partir de una experiencia y 

formación concretas, y probado y ajustado paulatinamente para entender y explicar un 

fenómeno, la metalurgia del oro peninsular, durante más de tres milenios (desde las 

primeras manifestaciones en el Calcolítico, Perea [1991]) hasta los conjuntos de Guarrazar 

y Torredonjimeno12). Del mismo modo, teoría y protocolo de investigación se replicaron 

en investigaciones paralelas, pero entrañadas con el concepto original, en el caso de la 

orfebrería castreña —galaica o astur— (García-Vuelta, 2003 y 2007; García-Vuelta et al., 

2020, entre otros). El caso de estudio de la orfebrería meseteña de la II Edad del Hierro 

ofrece algunas particularidades, como es lógico, pero entendemos que los condicionantes 

sociales, ideológicos y económicos que favorecieron la aparición, uso y amortización de este 

conjunto coherente de piezas responden a la estructura definida en el marco de la arqueología 

del oro, y por eso, por concordar mayoritariamente con los postulados definidos en 

numerosas publicaciones a lo largo de las últimas más de tres décadas, optamos por 

mantenerlo y amoldarlo a nuestra investigación. 

 

2.3 Información analítica: MEB y XRF para piezas de la Meseta 

 

El núcleo de los datos de esta tesis se encuentra en el ‘Catálogo’ (corpus, o volumen 

2). Se trata de la revisión historiográfica de los diferentes hallazgos, más desarrollada en el 

caso de los tesoros —normalmente con una biografía más compleja, a veces más confusa— 

y de la caracterización de cada pieza estudiada (hasta el total de 262 ejemplares). Cada una 

de ellas se presenta en una ficha individualizada, con una serie de campos y un apartado 

gráfico amplio que busca sistematizar la información previa y la obtenida por nosotros, 

aportando nuevos datos e interpretaciones que sirvan de base para nuestro propio trabajo o 

para los que den continuidad a este. La organización del segundo volumen y los criterios 

adoptados en el diseño de las fichas que caracterizan cada pieza están explicadas en la 

Introducción del Catálogo, por lo que remitimos a ese apartado para su consulta.  

Utilizaremos, por tanto, este subapartado del capítulo de la metodología para 

explicar la procedencia de los datos químico-analíticos y las técnicas arqueométricas que 

permitieron su obtención. 

 

Los análisis de composición reseñados para las piezas que conforman el Catálogo de 

esta tesis y utilizados para su valoración y estudio analítico, pertenecen a 4 series diferentes:  

1) Los oros prehistóricos de la serie S.A.M. (Studien zu den Anfängen der Metallurgie) que 

recoge Hartmann (1982, S.A.M. n.º 5). Dicho trabajo incluye los análisis sobre 

piezas de oro de la península ibérica, las islas británicas, Centroeuropa, Dinamarca 

 
12 Con un último spin-off investigador centrado en el análisis del oro precolombino del Museo de América de Madrid, 
en especial el conocido como “tesoro Quimbaya” (Perea et al., 2016b). 
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(bronce nórdico), el entorno del Egeo (época micénica) y el eneolítico búlgaro/balcánico. 

Hartmann señala la distinción en varios grupos de oros según la etapa cronológica 

estudiada, la demarcación geográfica de la que proceden los materiales y la presencia 

variable de plata y cobre, además de algunos elementos traza (fundamentalmente el 

estaño y el platino), en el contenido de la aleación empleada en la fabricación del 

objeto (ibid.: 4-43)13.  

Sin dejar de lado los comentarios de Nicolini (1990: 25 y ss.), Perea (1991) 

o Montero y Rovira (1991) acerca de los protocolos de análisis y de las conclusiones 

desarrolladas por Hartmann en su trabajo, incluimos los datos disponibles sobre tres 

piezas meseteñas14 incluidas en nuestro catálogo, aunque sus valores no han sido 

tenidos en cuenta en el apartado estadístico. Nos referimos a los análisis efectuados 

al torques de Astorga (OMAST.01, ref. Hartmann AU 1859), al pendiente fusiforme 

del tesoro de Las Filipenses (OMPAL.321, ref. AU 1959) y a la fíbula simétrica del 

mismo conjunto (OMPAL.322, AU 1958). Estas tres piezas fueron incluidas en un 

grupo de materiales peninsulares que se corresponderían con la etapa II (colonización 

greco-fenicia, en contraste con los materiales prehistóricos) y se caracterizarían por 

tener una composición heterogénea, en la que el estaño no superaría el 0.003 %.  

 

2) Los análisis incluidos en el Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica (PA) que, 

desde 1982 y partiendo de los análisis elementales de materiales, conforma la base 

de datos más importante para el conocimiento de la metalurgia (fundamentalmente 

prehistórica) en nuestro país, a través de numerosos subproyectos y colaboraciones 

(Rovira et al., 1997; Rovira y Montero, 2018).  

 

a. En primer lugar se incluyen los 125 análisis15 que se realizaron a las piezas 

de los dos tesoros de Arrabalde (Zamora; OMARB1 y 2) a principios de los 

años 90 (Perea y Rovira, 1995), aprovechando los trabajos de restauración 

y limpieza de estos en el I.C.R.B.C. (Instituto de Conservación y Restauración de 

 
13 Así, por ejemplo, el oro S presenta un contenido en cobre inferior a 0,1%, en plata entre 5 y 15% y de estaño entre 
décimas y milésimas. Los oros L y Q tendrían un contenido en plata y estaño parejo, aunque el tipo L tendría mayor 
incidencia en la Península Ibérica e Irlanda, y el Q en la Europa Central y resto de la Europa occidental. Estos tres tipos 
tendrían un origen aluvial, y su utilización correspondería a las primeras etapas metalúrgicas, Calcolítico-Bronce Medio, 
hasta que en el Bronce Final se inicie la utilización del cobre voluntariamente añadido en las aleaciones. En una etapa 
ligeramente posterior, en el marco de las colonizaciones, Hartmann advierte una serie de cambios en la composición de 
los metales que interpreta como oros depurados en crisol en los que la presencia del platino se incrementa. Dentro de 
los oros protohistóricos cabe encuadrar el oro tipo U, que destaca por una heterogeneidad achacada a la refundición y 
mezcla de metales de procedencias variadas, y la mencionada detección del platino. Dentro de esta clase distingue dos 
subtipos de acuerdo con la frecuencia de la plata y a la presencia/ausencia de estaño. Y, en segundo lugar, el tipo TC 
que incluye a los oros con una proporción elevada de plata y cobre (Ruíz-Gálvez, 1985). Para las piezas de 
cobre/bronce, vid. Rovira y Montero (2018): 235. 
14 También de la Meseta, aunque de cronología anterior, incluye los resultados del análisis realizado sobre las cintas de 
oro del enterramiento campaniforme de Villabuena del Puente (Zamora): AU 2878 (ca. 4 % Ag; 0,09 % Cu; 0,25 % 
Sn). 
15 Agradecemos a la Dra. Perea que nos facilitara una copia impresa de los mismos.  
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Bienes Culturales). El equipo empleado fue el Espectrómetro de Fluorescencia 

de rayos X por Energía Dispersiva (ED-XRF) Kevex mod. 7000, detector de 

Si(Li) y fuente de Am241 que, en aquel momento, se encontraba en el Museo 

de América (Madrid) (Rovira y Montero, 2018: 225) 16.  

 

b. En 2010 y en 2016 se realizaron otras dos series de análisis que también se 

incluyen en este trabajo y que se obtuvieron al amparo del PA17. Nos 

referimos a las piezas de la colección Fontaneda (OMROA.01-04 y 

OMPDPAL.01-03) y al colgante-amuleto de Paredes de Nava conservado en el 

M.A.N. (OMPAR.03). En abril de 2016 se pudieron analizar los conjuntos de 

Cerezo de Río Tirón (OMCER.01-08) y Monasterio de Rodilla (OMMOR.01-03) 

conservados en el Museo de Burgos. En ambos casos se utilizó un equipo 

portátil (pXRF) Innov-X Systems modelo Alpha equipado con tubos de rayos 

X y ánodo de plata, con un voltaje de aceleración de 35 Kv y un tiempo 

medio de adquisición de 40 segundos (Rovira y Montero, 2018: 226). 

 

3) Todos los análisis en los que se indique su obtención mediante MEB-EDX fueron 

realizados en el Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis (MicroLab) del IH-

CCHS del CSIC (Madrid). El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de 

barrido de presión variable Hitachi S-3400N, con una resolución de 3 nm-30 Kv 

(HV); 10 nm-3 Kv (HV); 4 nm-30 Kv (LV). La caracterización elemental de los 

objetos se ha realizado mediante espectroscopía de energía dispersiva (EDS / EDX) 

utilizando un detector Bruker Quantax 200 Xflash 4010 (SDD), con área activa de 

10 mm2 y resolución lineal media de 133 e V, y una unidad de proceso Bruker SVE 

111 Xflash. Este equipo permite la detección de electrones tanto secundarios (SE) 

como retrodispersados (BSE) (vid. infra). Los resultados analíticos se han 

interpretado empleando el software Quantax Sprit v. 2.1 de Bruker. Sólo se 

cuantificaron los elementos con valores superiores al 1 % en peso (esencialmente 

Au, Ag y Cu, que componen las aleaciones utilizadas en las piezas). El estudio 

topográfico y analítico de los objetos se ha realizado en Alto Vacío, empleándose un 

detector de electrones secundarios. Los resultados se presentan normalizados 

porcentualmente en peso (wt %). Siguiendo el protocolo de trabajo desarrollado en 

el Proyecto AU (Perea et al., 2010: 14) los valores recogidos en las diferentes tablas 

responden, en general, a la media aritmética de los resultados de tres microanálisis 

realizados en cada zona muestreada en las piezas estudiadas. En la columna Ref. 

Análisis de cada tabla de resultados MEB se indica la referencia de los espectros 

realizados para cada Zona analizada y tenidos en cuenta para expresar la media de 

los valores de composición.  

 
16 Los parámetros habituales de análisis con este equipo se especifican en Rovira, 1993-1994 y 1994b. 
17 Agradecemos a los Dres. Delibes y Montero la oportunidad de acceso a las piezas y su realización.  
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*Hay una única excepción en los datos de microscopía electrónica, y son los análisis 

publicados por Sanz et al. (2016) para las dos arracadas de oro recuperadas en las 

excavaciones de oppidum de Pintia, en 2003 y 2004 (OMQUI.401 y 402), que nosotros 

recogemos en la ficha de las piezas por completar la información de estas, pero cuyo 

estudio y análisis fueron únicamente competencia de los autores de dicha 

publicación. Estos datos, presentados tanto en % de peso (wt %) como en contenido 

atómico elemental (at %), no indican en qué zona de la pieza fueron realizados los 

análisis, aunque por el morfotipo estudiado imaginamos que pudieron ser efectuados 

en los hilos exteriores. El análisis arqueométrico fue realizado en el Servicio de 

Microscopía del Parque Científico de la U. de Valladolid, utilizando un equipo MEB 

Ambiental FEI, Quanta 200FEG, con un sistema de Microanálisis de Rayos-X 

integrado Génesis XM2i de EDAX18. 

 

4) Por último, la serie de análisis mediante Fluorescencia de Rayos X identificados como 

xrfPAL y xrfVAL fueron llevados a cabo por la empresa Kemia S.L., bajo nuestra 

supervisión, sobre los materiales depositados, respectivamente, en los museos de 

Palencia y Valladolid. Para dicho trabajo se utilizó un equipo XRF portátil Innov-X 

Systems Inc. (Grupo - Olympus NDT), modelo Delta Premium, calibrado para 

aleaciones 100% metálicas mediante técnica de parámetros fundamentales19.  

 

En resumen, a lo largo del desarrollo de la presente tesis se han obtenido datos 

analíticos de composición (mediante MEB-EDX, (p)XRF, o ambas) de 89 de las 262 piezas 

que conforman nuestro Catálogo. Si consideramos los datos de XRF de los conjuntos de 

Arrabalde 1 y 2 ya publicados por Perea y Rovira (1995) y las dos arracadas de Pintia 

(OMQUI.401 y 402) estudiadas por Sanz et al. (2016) el número total de piezas meseteñas de 

orfebrería con datos de composición conocidos asciende a 134 (es decir, el 51.1 % de las 

joyas incluidas en el Catálogo). De ellas, 5 piezas fueron estudiadas (sólo) en MEB, 87 

mediante XRF (incluyendo los datos del PA para Arrabalde) y 42 mediante ambas técnicas.  

 

También se analizaron mediante pXRF un total de 45 monedas (denarios ibéricos) 

procedentes de Pintia (22), Las Filipenses (6) y Palenzuela (17) (vid. Capítulo 8); y otras tres 

piezas de interés para el trabajo pero que no han sido incluidas en el Catálogo. Nos referimos 

a un pendiente de oro con apéndice en racimo, de cronología probablemente romana, 

procedente de Tritium / Monasterio de Rodilla y que hoy forma parte de la colección 

 
18 Las demás características técnicas del equipo pueden consultarse en la propia publicación: Sanz et al., 2016: 86. 
19 El método fue sido ajustado con patrones certificados para las distintas bases de materiales, Cu, Fe, Ti, Co, W, Ni, 
además de los elementos calibrados estándar: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf, Ta, W, Re, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, 
Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Ag, Sn, Sb, LE (Light Elements). Presenta como especificaciones básicas: fuente excitación: Tubo 

R-X, 4W a 40KV, 100 μA; Detector: Large area Silicon Drift Detector; Res<160eV FWHM a 5.95kev Mn. Tiempo 
medio de adquisición: >20 segundos. Este mismo equipo ha sido utilizado, por ejemplo, en el estudio de los conjuntos 
castreños de Recouso y Calvos de Randín (Armada y García-Vuelta, 2015: 376). 
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Fontaneda (XRF: 58.72 % Au; 35.16 % Ag; 5.65 % Cu); un fragmento laminar moldurado 

perteneciente a uno de los torques de Arrabalde (OMARB.1.frg), pero la dificultad de la 

topografía de la pieza y la cantidad de resina acrílica conservante que tenía la superficie de 

la misma provocaron errores en la adquisición de los datos, con valores no cuantificables20; 

y por último se analizó mediante pXRF una fíbula de caballito supuestamente recuperada 

con el primer tesoro de Las Quintanas – Pintia (Delibes et al., 1993: 399). Los resultados se 

corresponden a una aleación ternaria de Cu-Sn-Pb, en la que destaca el relativamente alto 

contenido de plomo (XRF: 75.9 % Cu; 11.6 % Sn; 9.68 % Pb; 2.03 % Sb; 0.14 % Zn). 

 

Para determinar la composición de un objeto de metal hay múltiples técnicas, que 

han ido variando con el tiempo al hilo de los avances tecnológicos desarrollados, pero 

también debido a las propias necesidades en la investigación (Montero [coord.], 2010; 

Montero et al., 2007; Perea et al., 2009; López-Romero y Montero, 2006; Rovira y 

Montero, 2018). Actualmente, la mayor parte de los análisis arqueométricos (aplicados en 

estudios de materiales metálicos) son de tipo no destructivo, con la fluorescencia de rayos 

X (XRF) y la microscopía electrónica de barrido (MEB) como técnicas más utilizadas: entre 

ambos sumaban ya a finales del siglo pasado aproximadamente el 50 % de los estudios 

publicados en el panorama científico internacional (Montero y Rovira, 2013). Este proceso 

se ha acentuado, sin duda, en la últimas dos décadas; por una parte por la fundación o la 

dotación de laboratorios en centros de investigación y universidades y la formación de 

personal técnico dedicado específicamente a la realización de análisis y el procesamiento de 

muestras arqueológicas y, sobre todo, con la aparición de los equipos portátiles de 

 
20 Con todas las cautelas necesarias, los valores de Au obtenidos en las seis tomas espectrográficas realizadas ofrecían 
una media de 6.92 %, significativamente elevada si se compara con los resultados XRF sobre elementos de plata del 
conjunto arrabaldino (Perea y Rovira, 1995). Esta circunstancia nos llevó a pensar en un posible dorado de este tipo de 
elementos tan característicos de los torques variante T1, hecho que no se pudo confirmar en el intento de realizar un 
mapping de la superficie del fragmento, debido a la elevada carga electrostática presente. 

Fig. 2.2 Distribución del 

número de piezas 

analizadas, por técnica 

aplicada y por provincia. 
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fluorescencia de rayos X (pXRF)21. Dada la amplia oferta de técnicas disponible hoy, la 

decisión de optar por unas u otras podrá derivarse del estado de conservación del objeto, 

del tipo de muestra, de las posibles respuestas que podemos obtener a las preguntas de 

nuestra investigación, de las ventajas derivadas de la combinación de diversas técnicas y, en 

mayor o menor medida, por condicionantes administrativos y presupuestarios.  

 

Para los objetos que componen la muestra de nuestro estudio, resulta relevante la 

definición del contenido y proporción de los elementos mayoritarios (>1%), minoritarios, 

y, eventualmente, la posibilidad de detección de elementos traza e impurezas, aunque ni el 

MEB ni el pXRF son técnicas específicamente destinadas a ello por su condicionante 

principal que es la escasa penetración en la muestra. La posibilidad de plantear modelos de 

impurezas o la sistemática presencia de determinados elementos minoritarios, pueden 

permitir distinguir talleres, modos de trabajo o la incidencia de procesos de reciclaje o la 

introducción de nuevos lotes de metal (Montero y Orejas, 2018). También, especialmente 

en series comparativas grandes, facilitarán el establecimiento de patrones compositivos que 

caractericen producciones, pudiendo indicar preferencias o posibilidades socioeconómicas 

y tecnológicas delimitadas cronológica y geográficamente (Montero y Rovira, 2010; 2013). 

Lamentablemente —salvo casos muy excepcionales— estos análisis compositivos 

no nos van a ofrecer información sobre la procedencia del metal. Para la plata, masivamente 

usada en la orfebrería de la Meseta, lo más adecuado sería proceder a la realización de análisis 

isotópicos de plomo mediante la extracción de pequeñas muestras, lo que permitiría, al 

menos, descartar procedencias22 (Montero, 2018) o, eventualmente, su combinación con 

los isótopos estables de la plata (Albarède et al., 2021). 

De forma contraintuitiva, el caso del oro es bastante más complejo23. A lo largo de 

décadas de investigación se han propuesto diferentes técnicas, de forma paralela a lo 

sucedido con la plata (Hartmann, 1985; Pernicka, 2014b y 2015). Una de las primeras fue 

la detección de elementos traza del grupo del platino (PGM) y la clasificación del oro a partir 

de las variaciones en la concentración de estos, algo que pronto se vio como incaracterístico 

 
21 Sobre la generalización de este tipo de análisis y las implicaciones en el control de calidad de los datos, pueden verse 
acertados comentarios en Montero et al. (2007: 36), Killick (2015: 244) y Blakelock (2016). En el segundo trabajo 
citado se analizan también las diferencias entre los avances logrados en la arqueología científica en los países privilegiados 
del primer mundo y los problemas éticos y técnicos de proyectos arqueológicos en / desde países con una menor 
capacidad de inversión en investigación. 
22 Aunque si, como parece posible, parte del metal se está obteniendo de la fundición de acuñaciones monetales y este 
metal procede de diversas fuentes de abastecimiento, la disparidad de firmas isotópicas va a inviabilizar una localización 
precisa de las mineralizaciones plumboargentíferas de origen (Montero y Rovira, 2010: 39 y ss.). 
23 A diferencia de la multiplicidad de procedencias posibles de la plata debido a sus asociaciones con otros minerales y 
elementos, el oro aparece mayoritariamente en forma metálica en la naturaleza, sin verse alterado en su cama geológica 
y en los procesos posteriores (aunque depende de varios condicionantes, cfr. Hauptmann et al., 1995), lo que podría 
ayudar a detectar su origen, tal y como sucede con la obsidiana, por ejemplo (Pernicka, 2014b). Pero es precisamente 
esa pureza del oro lo que impide trazar orígenes claros y diferenciados para cada muestra: tanto por cuestiones químicas, 
como por limitaciones técnicas (es necesaria una elevadísima sensibilidad de los equipos para poder detectar y cuantificar 
correctamente los elementos traza e impurezas que ayuden a distinguir grupos). 
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(debido a la presencia habitual de inclusiones de PGM en los oros aluviales24), lo que supuso 

que promisores trabajos en los años 60 como los de Young et al. para las creseidas 

minorasiáticas se vieran pronto contestados (Meeks y Tite, 1980). Tampoco la 

caracterización química de estas inclusiones fue validada como método de clasificación, por 

la fuerte variabilidad que presentan; ni la utilización de alguno de los isótopos de este grupo 

de metales de transición, siquiera para distinguir grandes áreas geográficas de procedencia 

de la materia prima, por los estrictos condicionantes de composición exigidos a las muestras 

para poder ofrecer una interpretación segura (Pernicka, 2014b: 161-162).  

Una de las líneas de trabajo actuales es su caracterización a través de las firmas 

isotópicas del cobre o de la plata presentes en el oro (Baron et al., 2019)25, aunque de 

momento parece ser sólo viable en muestras con características muy particulares (oros no 

refinados, por ejemplo) (cfr. Berger et al., 2021). En la actualidad la procedencia del oro 

sigue basándose (Chapman et al., 2002 y 2006; Guerra y Calligaro, 2004), 

fundamentalmente, en la comparación de elementos minoritarios, traza e impurezas 

detectadas gracias a la combinación de técnicas de alta precisión (v. gr. portable laser ablation 

[pLA] y/o inductively coupled plasma mass spectrometry [ICP-MS]) en colecciones de objetos y 

muestras geológicas. Es, sin duda, una de las principales vías de trabajo abiertas actualmente 

en la arqueometría y con mayor potencial de desarrollo en un futuro cercano (Pernicka, 

2015: 263), junto con los posibles métodos de datación aproximada (Eugster et al., 2009). 

 

2.3.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB/SEM-EDX) 

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB/SEM) es un complejo equipo que 

permite una doble función: por un lado observar la muestra y tomar imágenes de ella en 

diferentes condiciones; por otra, la obtención de datos analíticos. La imagen visualizada en 

el MEB no depende de la luz, como en los microscopios o lupas binoculares habituales, sino 

que se obtiene al generar un haz de electrones en el cañón situado en la columna del 

microscopio y enviado sobre la muestra colocada en el interior de la cámara de vacío, 

pudiéndolo desplazar sobre ella. Esto permite la caracterización topográfica de la muestra o 

del objeto contenido, pero también la obtención de imágenes de alta resolución y con 

elevada profundidad de foco, tanto a bajos como a altos aumentos. La señal de electrones 

secundarios emitida se registra mediante un detector y se envía a un monitor. Las principales 

ventajas del estudio topográfico de las piezas en el propio microscopio suponen observar 

con elevado detalle los modos de fabricación, huellas de trabajado y otros detalles de 

corrosión y desgaste no apreciables a simple vista o mediante microscopía óptica 

 
24 Cosa que no sucede en los oros primarios, por ejemplo, lo que ayuda a distinguirlos en condiciones naturales (no 
procesados). 
25 Hay elementos, como el mercurio, por ejemplo, que provocan interferencias en la lectura de los isótopos de plomo 
(en particular del 204Pb), mercurio que se encuentra, ocasionalmente, en estado natural en el oro, pero también por 
contaminación en los objetos recuperados y conservados en museos y otras instituciones (Pernicka, 2014b: 160). 
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convencional y, de esta manera, poder seleccionar los diferentes puntos donde serán 

realizados los análisis de composición elemental.  

 

A efectos prácticos, los electrones son acelerados en la columna del microscopio 

mediante un campo eléctrico que se beneficia de su comportamiento ondulatorio. La 

aceleración conseguida (potencial) oscila normalmente entre 1 y 30 kV, dependiendo de la 

naturaleza de las muestras. Para el análisis de muestras metálicas es habitual el trabajo a 20-

25 kV. El haz de electrones acelerado (E0) es modulado y orientado en la zona de paso por 

una serie de lentes (magnéticas y condensadoras) presentes en la columna, realizando el 

barrido (scanning) sobre la superficie de la muestra y consiguiendo así la mejor resolución 

posible. Todo este proceso se realiza con la cámara en vacío, lo que permite menos 

interferencias y conseguir una trayectoria rectilínea de los electrones implicados en las 

diferentes operaciones. El diámetro final del haz sobre la muestra suele oscilar entre los 5 y 

los 200 nm. Un requisito de esta técnica es que la muestra sea conductora de la corriente 

eléctrica, evitando así los problemas que provoca la generación de carga estática en la imagen 

proyectada y minimizando la degradación térmica. En el caso de los metales este hecho no 

suele ser un obstáculo26, pero en otros materiales es necesario su recubrimiento (sputtering) 

con oro, platino o grafito27.  

Son varias las interacciones inelásticas del haz sobre los átomos que forman la 

muestra, y su detección y análisis son las que permiten obtener las imágenes y efectuar los 

análisis de composición. Desde el punto de vista arqueométrico nos interesan tres: la 

emisión de electrones secundarios (e1, SE), de electrones retrodispersados (e2, BSE) y de 

rayos X (RX). Cada una de ellas es medida con un detector propio localizado en diferentes 

puntos de la cámara de vacío del MEB28. 

Los electrones secundarios se producen a partir de la emisión de los electrones de 

valencia (aquellos situados en el nivel más elevado de energía) de los átomos más 

superficiales de la muestra, siempre con una energía inferior a 50 eV. Debido a su mayor 

resolución son los utilizados para obtener una imagen tridimensional de la muestra. La 

emisión de estos electrones variará con la propia topografía de la muestra, siendo más 

intensa en las zonas elevadas y expuestas de la misma. 

 
26 En las muestras arqueológicas en habitual la presencia de suciedad y tierra, y en los objetos de colecciones 
museográficas la de resinas y otros elementos conservantes que hacen necesaria su remoción previa aplicando acetona 
con una torunda y la limpieza mediante ultrasonidos. 
27 O recurrir a otros tipo de microscopios electrónicos de barrido (ESEM, VPSEM o LVSEM), normalmente utilizados 
para muestras arqueológicas orgánicas. 
28 Los datos referidos a la base fisicoquímica y a la aplicación y características de esta técnica han sido extraídos de las 
siguientes referencias bibliográficas: Perea, 1990 y 2010; Perea et al., 2010; Pollard et al., 2007: 101-108; Price y 
Burton, 2011: 86-88; Pollard y Bray, 2015. 
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Los electrones retrodispersados 

tienen una mayor carga energética (> 50 

eV) que los secundarios y normalmente 

emergen desde capas algo más profundas. 

Permiten formar una imagen en escala de 

grises, clasificada visualmente atendiendo al 

número atómico (Z) de cada elemento 

detectado: cuanto mayor sea el número 

atómico, mayor será la intensidad de éste 

debido a la mayor emisión de e- 

retrodispersados (y por lo tanto, se 

mostrarán más claras o brillantes las zonas 

en la imagen; mientras que los elementos 

más ligeros se muestran en grises oscuros o 

negros). Este fenómeno está relacionado 

con la mayor o menor capacidad de 

penetración (volumen de interacción) del 

haz sobre la muestra según sea menor o 

mayor (respectivamente) el número 

atómico de los elementos presentes en ésta, 

su densidad y, lógicamente, la intensidad 

(voltaje) del haz (mayor volumen de 

interacción cuanto mayor sea la energía del 

haz y menor sea la densidad de la muestra y 

su Z). Así, mientras que una imagen con 

electrones secundarios representa, 

muestra, el aspecto topográfico del objeto, la imagen con retrodispersados permite 

contrastar visualmente —gracias a esa gradación cromática en el rango de los grises— la 

diferente composición química del aquel. 

Por último, los rayos X evidencian las alteraciones provocadas en las capas de 

electrones de los átomos (excitación primaria) por la incidencia del haz de electrones disparado 

desde el filamento catódico del cañón del MEB. Aunque depende tanto del elemento 

atómico como de la energía empleada, lo habitual es que la penetración del haz de electrones 

en la muestra no supere una micra. Cuando uno de los electrones de las capas M, L o K de 

un átomo es expulsado se genera una gran excitación en el proceso de tendencia a recuperar 

su estado fundamental, durante el cual se producen saltos de electrones de los niveles o 

capas más externos para cubrir el hueco generado. En este proceso hay un desprendimiento 

de energía, igual a la diferencia de energía entre los dos niveles en los que se produce el salto 

electrónico, en forma de radiación electromagnética correspondiente a la región de los rayos 

X. Es posible medir esa emisión energética, que resulta característica de cada elemento 

Fig. 2.3 Comparación del extremo ornamentado 

de la espiral OMCCO.01, mediante imagen 

topográfica de electrones secundarios (▲) y 

retrodispersados (▼). En la inferior es posible 

advertir con mayor contraste las capas de 

amalgama (Au+Hg) que preservan el dorado, y su 

desgaste en las áreas más expuestas de las 

molduras o los glóbulos, así como la acumulación 

de resinas acrílicas y otros elementos poco 

conductores en las zonas interiores. 
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presente en la muestra, y cuya intensidad es proporcional a la concentración relativa del 

elemento en cuestión. Mediante el detector correspondiente (o microsonda) es posible 

obtener información cualitativa y (semi)cuantitativa de los elementos presentes en la 

muestra, independientemente de si se trata de una muestra muy pequeña o de áreas muy 

pequeñas de una muestra mayor.  

Las condiciones óptimas de trabajo para cualquier análisis espectrográfico son una 

muestra plana y pulida. En nuestro caso, teniendo en cuenta que fueron observadas piezas 

completas, la mayoría con volúmenes y formas complicadas, los resultados pueden verse 

afectados por la naturaleza irregular de las superficies (topografía) y la existencia de posibles 

capas de óxidos en algunas piezas. Para evitar en lo posible estos inconvenientes se utilizó 

un programa de corrección de resultados integrado en el propio procesador del MEB que 

compensa las variaciones de intensidad de rayos X cuando se trabaja sobre una superficie de 

topografía irregular. De todas maneras, es necesario señalar que un microanálisis sólo es 

totalmente cuantitativo sobre muestras preparadas metalográficamente, y esto se debe de 

tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 

Las razones para la elección del Microscopio Electrónico de Barrido como técnica 

de estudio fueron la versatilidad y la variedad de información que se puede obtener con este 

equipo, dadas las características de nuestra colección de estudio y los fines propuestos. 

Fig. 2.4 (a) Equipo MEB del MicroLab (CCHS-CSIC) utilizado para el análisis de todos los materiales así 

indicados de la presente tesis; (b) ejemplo de preparación de una pieza antes de ser introducida en la 

cámara de vacío; (c) doble monitor asociado al equipo informático de procesado de los datos, con la 

información gráfica y analítica de la muestra en estudio. (Fotografías: O. García-Vuelta) 
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Existía la disponibilidad de equipamiento por parte del Laboratorio de Microscopía Electrónica 

y Microanálisis (MicroLab) en el IH-CCHS (CSIC), además de personal investigador y técnico 

habituado a trabajar con esta técnica, con experiencia demostrada en el estudio y 

caracterización de materiales de arqueológicos similares. Además, se trata de un método no 

destructivo, condición indispensable para el estudio de la orfebrería, y la preparación previa 

de las piezas es simple e inocua: limpieza por ultrasonidos en agua jabonosa y secado en 

alcohol, que no altera en absoluto su superficie.  

 

Tal y como indicamos previamente, un requisito del MEB es la necesidad de que el 

objeto sea buen conductor, condiciones que cumplen la totalidad de los objetos metálicos 

estudiados en el presente proyecto, y también que tenga el tamaño adecuado para permitir 

ser introducida en la cámara de vacío del equipo (ligeramente inferior a 20 x 12 cm), lo que 

motivó una selección dentro de las piezas disponibles para su transporte y estudio desde las 

diferentes instituciones. Por ello nos decantamos fundamentalmente por piezas complejas 

(arracadas, anillos, cadenas) aprovechando las posibilidades de observación de detalle del 

equipo, preferentemente que no hubieran sido analizadas con anterioridad, procedentes de 

diferentes conjuntos y áreas territoriales y, de ser posible, de aleación oro.  

 

En determinadas ocasiones la presencia de ceras, paraloid® o adhesivos en los 

intersticios y zonas de complicada topografía de las piezas (por ejemplo entre los eslabones 

de una cadena o entre las espiras de un muelle) hizo imposible la toma de micrografías en 

detalle, al provocar una fuerte carga estática en esos puntos, lo que motivó la necesaria 

obtención de micrografías a una mayor distancia. La mayoría de los MEB actuales cuentan 

con una buena velocidad de análisis y la posibilidad de realizar análisis elementales en área, 

lineales (entre dos puntos) y mediante mappings (visualizando gráficamente en vivo las 

diferencias de composición en un área seleccionada); además, dependiendo de las muestras, 

permite el estudio tanto en superficie como en sección (Cuesta et al., 2012). Además, es 

posible obtener imágenes de alta resolución (teóricamente hasta 300.000 aumentos, siendo 

lo habitual para muestras volumétricas —por calidad y estabilidad de la imagen—no 

sobrepasar los 10.000x). También destaca la amplia profundidad de campo, permitiendo la 

documentación de la disposición y conservación de la superficie y las secciones de la 

muestra. Las imágenes así obtenidas permiten conocer detalles y características estructurales 

de la superficie de las piezas, proporcionando al investigador información sobre la 

morfología, la topografía y los defectos de conservación del objeto. Se trata, por tanto, de 

una técnica idónea para un acercamiento al estudio de las propiedades de las superficies de 

una pieza.   
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2.3.2 Espectrometría por Fluorescencia de rayos X (XRF) 

 

La base de esta técnica, una de las más utilizadas en el estudio de la composición 

elemental de objetos arqueológicos (Montero y Rovira, 2010: 31), reside en la excitación 

de las capas de electrones que componen la muestra analizada. Al igual que sucede con otras 

técnicas que se basan en la medición de los rayos X característicos29, la XRF permite el 

análisis de superficie no destructivo de diferentes tipos de muestras y materiales. Su 

utilización, especialmente tras la aparición de los equipos portátiles (pXRF), conlleva una 

serie de ventajas: costes ajustados, portabilidad, sencillez de manejo, rapidez en la medición 

de los datos, aplicabilidad a numerosos materiales, facilidad en la lectura de los resultados 

(y en su interpretación, si los procedimientos han sido correctos), etc. Pero también tiene 

algunas limitaciones que deben ser observadas, como la posibilidad de afectar a materiales 

orgánicos (especialmente con potencias elevadas), la necesidad de calibración de los equipos 

adecuándolos al tipo de muestra, la poca capacidad de penetración en la muestra y la 

necesidad de preparación previa de esta (vid. infra), o la variable sensibilidad de los equipos 

dependiendo de sus características. 

Sus principios fisicoquímicos son muy similares a los vistos para la microscopía 

electrónica de barrido. Al incidir un haz de electrones o de fotones de rayos X (radiación X 

primaria) sobre las capas K, L o M de los electrones —según la mayor o menor cercanía al 

núcleo— se consigue que uno o varios de estos sean expulsados, ionizándolos, quedando el 

átomo en estado de excitación primaria hasta que consigue retornar a su estado fundamental 

mediante electrones de otras capas (u orbitales) que saltan hasta el núcleo, ocupando el/los 

huecos vacantes. Este proceso de estabilización conlleva una emisión de energía en forma de 

radiación de fluorescencia (radiación X secundaria); una energía que, según los distintos 

niveles electrónicos, resulta característica para cada tipo de átomo, de la misma manera que 

resulta característica la radiación X emitida. Cada elemento atómico tiene orbitales 

electrónicos de energías definidas, por lo que es fácil detectar las transiciones (o saltos) entre 

orbitales, denominándose las principales como Kα (cuando el salto se produce del orbital L 

al K), Kβ (salto de M a K) y Lα (salto de M a L), etc.30 Cada transición produce un fotón 

fluorescente con una energía distintiva, relacionada con la diferencia de energía existente 

entre los orbitales inicial y final. Es posible calcular la longitud de onda de esta radiación 

fluorescente y clasificarla ordenadamente mediante el espectrómetro31, lo que permitirá 

vincularlas, dependiendo de la intensidad de su radiación, con la cantidad de (átomos) de 

los elementos químicos presentes en la muestra.     

 
29 Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX), Particle Induced X-Ray Emision (PIXE), 
Synchrotron radiation X-ray fluorescence (SRXRF), Electron probe microanalyzer (EPMA), sólo por citar los más habituales. 
30 Las letras griegas indican la mayor o menor intensidad de la emisión. 
31 La detección de esta energía emitida por los electrones al reajustarse puede realizarse mediante energía dispersiva –
que identifica el fotón despedido– (ED-XRF) o por la longitud de onda de electrón desprendido (WD-XRF). 
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El resultado obtenido es representado en un gráfico o espectro que, para el caso de 

los elementos que nos pueden interesar en los análisis arqueometalúrgicos, incluye 

prácticamente todas las líneas de emisión de las capas K y L en un rango comprendido entre 

los 0-20 keV o los 0-40 keV. El detector recibe el espectro total emitido simultáneamente 

por los elementos de la muestra, y para cada fotón de rayos X genera un impulso eléctrico 

incidente cuya altura es proporcional a la energía del fotón. El software de los equipos 

utilizados permite identificar, cuantificar y calibrar (corregir) los picos de esas líneas (en 

concreto el área de los picos) y transformarlos en un informe numérico con el porcentaje 

en peso (wt %) de cada uno de los elementos presentes en la muestra. Cuánto más afinado 

sea el equipo a la hora de identificar y distinguir esos picos y calcular sus áreas, más preciso 

será el resultado. Dependiendo de la sensibilidad que este tenga, es posible que haya 

elementos que se mezclen con el ruido de fondo, sin que se detecten ni cuantifiquen, aun 

estando presentes en la muestra. Habitualmente se consideran elementos traza aquellos cuya 

cuantificación es inferior a 0,01 % (100 ppm) y elementos minoritarios los cuantificados en un 

intervalo comprendido entre 0,01 y 1 % (Montero, 2000). 

 

La capacidad de penetración de los rayos X en la muestra varía según los elementos 

presentes pero, en general, no supera el primer milímetro, lo que convierte a la XRF en 

una técnica de análisis de superficie. En el caso del oro y de la plata la penetración no 

sobrepasa las dos o tres primeras decenas de micrómetros32. En los objetos metálicos esta 

circunstancia supone, por una parte, que los resultados obtenidos pueden estar 

condicionados por las inhomogeneidades propias de las coladas33 y, por otra, por los efectos 

de enriquecimiento superficial34, corrosión y suciedad (Tissot et al., 2016 y 2019; Perea et 

al., 2003). En la mayoría de las ocasiones basta con un pulido o la abrasión de unas pocas 

micras de la superficie para matizar o eliminar esta desviación (Beck et al., 2004). El 

problema es que normalmente esta no ha sido una solución viable en el caso de piezas de 

orfebrería, mucho menos si se trata de piezas en vitrina o en colecciones particulares; a veces 

no es posible acceder a fracturas o elementos expuestos, siendo tal vez algo menos 

controvertida —sin ser fácil— su aplicación en otros objetos, como tortas, lingotes o 

monedas. Sin este tipo de preparaciones previas, técnicas como la XRF deben considerarse 

cualitativas (ofrecen información de qué elementos están presentes en la muestra) y 

semicuantitativas (ofrecen una aproximación a la proporción presente de cada elemento, 

 
32 Aun así, esta técnica tiene una capacidad de penetración significativamente superior a la EDX presente en los MEB, 
vid. por ejemplo: Troalen et al., 2014: 220-221; y Guerra et al., 2023: 134-135, tabla 6.1. 
33 Notables, por ejemplo, en el caso de bronces ternarios. 
34 Es habitual que los fenómenos postdeposicionales afecten a los objetos de oro al provocar la oxidación selectiva de 
los elementos menos nobles (p. ej. cobre, plata o estaño) y provoquen su presión hacia la superficie de la pieza. La 
cuantificación de las variaciones de composición entre el núcleo de la pieza y la superficie no es fácil, normalmente 
condicionada por la topografía del objeto y la necesidad de una fractura donde pueda medirse. A modo de ejemplo, en 
el caso de uno de los fragmentos de la diadema de Moñes existían diferencias del 15 % según la zona analizada (García-
Vuelta y Perea, 2001: 13; Perea et al., 2003: 8). Véase una explicación más detallada y bibliografía en Perea et al., 
2010: 15. 
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pero donde es difícil saber el grado de aproximación sin la combinación con otras técnicas; 

Pollard et al., 2007: 119).  

 

El fenómeno del enriquecimiento superficial en piezas con aleaciones de plata y 

cobre35, ha sido extensamente tratado casi desde el inicio de la aplicación de la arqueometría 

a los materiales arqueológicos, con especial atención en el caso de las monedas, 

probablemente el objeto con mayor incidencia de este tipo de análisis arqueométricos (Cope 

et al., 1972; Pollard et al., 2007: 101-108; Price y Burton, 2011: 86-88; Pollard y Bray, 

2015; Ager et al., 2015). El espejismo de la alteración compositiva de aleaciones detectado 

en la superficie de una pieza puede deberse a multitud de motivos, algunos de ellos 

totalmente casuales o naturales (no intencionales), como la segregación de los diferentes 

componentes de la aleación producida durante las etapas metalúrgicas de la fundición, o el 

recocido y templado, o por el propio desgaste y corrosión del objeto (por las diferencias en 

la electronegatividad del Cu en relación a Ag y Au); pero también puede ser una 

característica intencional, buscada a través de la aplicación de diferentes técnicas térmicas o 

químicas (por ejemplo los tratamientos para lograr el dorado por eliminación —

depleción— de los óxidos de cobre), o fruto de praxis no profesionales en los procesos de 

restauración o limpieza. A veces no resulta claro determinar si el enriquecimiento superficial 

es original o deriva de alguna intervención a lo largo de la biografía de un objeto concreto. 

Lo que sí parece aceptado es que es un proceso conocido en la antigüedad y que talleres 

orfebres y cecas emisoras lo pudieron aplicar en diferentes momentos y circunstancias para 

enriquecer aleaciones pobres y/o dotar de un aspecto diferente al plano visible del objeto 

(Butcher et al., 1997: 21-22; Beck et al., 2004; La Niece y Craddock,1993: 223 y ss.). La 

discrepancia de la composición entre el núcleo metálico y la superficie del objeto puede 

oscilar fácilmente entre el 20 y el 50 % en el caso de la plata. Diferentes trabajos han 

demostrado que aleaciones con porcentajes entre 20 y 72 % Ag en el núcleo llegan a revelar 

valores de 90 % en superficie; y para coladas originalmente más ricas (72-92 % Ag), no es 

extraño tener resultados cercanos al 99 % (Beck et al., 2004; Rodrigues et al., 2011; 

Klockenkämper et al., 1999) Los estudios comparativos entre diferentes técnicas con mayor 

o menor capacidad de penetración en las muestras o con piezas o patrones seccionados y 

que, por lo tanto, permitieron el estudio de ambas zonas (núcleo/superficie), reflejan este 

comportamiento de manera frecuente. Por ello, los estudios de técnicas analíticas 

 
35 Ocasionalmente pueden darse también casos de corrosión y alteraciones superficiales que afecten a las piezas de oro, 
más allá de la depleción intencional (Ruvalcaba et al., 2004; Perea et al., 2016b; Blet-Lemarquand et al., 2020: 199 y 
ss.), y que provocan que —sobre todo— el porcentaje de cobre (también sucede con la plata, en menor medida) 
presente en la aleación, sea natural, sea añadido, acabe por verse infravalorado por el enriquecimiento en oro de la capa 
exterior, con decrementos de hasta un 40 % Cu y 10 % Ag (Blakelock, 2016: [2]). Los métodos de depleción 
(intencional) de la plata en aleaciones de oro, menos documentada (por infrecuente) que la del Cu, son conocidos desde 
la antigüedad (con divergencias de opinión en su aparición cronológica), sea por cementación (alteraciones térmico-
químicas provocadas por el calentamiento sostenido en un ambiente reductor de una masa de sal, alumbre y polvo 
cerámico) o por corrosión directa mediante la aplicación de sal y sulfato férrico a temperatura ambiente (La Niece, 
1995: 45; Craddock, 1995; Blakelock, 2016).  
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superficiales deberán tener siempre en cuenta esta cuestión a la hora de plantear lecturas 

comparativas entre datos de técnicas distintas —o de una misma técnica con equipos o 

calibraciones diferentes— e interpretaciones sobre la pureza de la plata o el oro en sus 

aleaciones: «Generally, and to be realistic, (…) unfortunately, non-destructive surface analysis 

methods may not be directly applied in the determination of the fineness of ancient silver–copper coins» 

(Beck et al., 2004: 161). La franja afectada por el enriquecimiento puede tener una espesura 

de varios centenares de micras, por lo que gran parte de las técnicas de análisis estarán 

devolviendo una lectura falseada. Aunque se han propuesto diferentes métodos de 

corrección o la aplicación de técnicas complementarias, normalmente sólo permiten 

confirmar/descartar la existencia del enriquecimiento u ofrecer resultados estimativos, 

aunque en determinadas condiciones y con muestras concretas pueden resultar más exactos 

(Ager et al., 2016). 

Una de las ventajas de esta técnica (especialmente en el caso de equipos portátiles 

como los empleados en los museos de Burgos, Valladolid y Palencia, fig. 2.5) es la posibilidad 

de actuar sobre las piezas en el propio local donde se encuentre la colección. Otros de los 

aspectos favorables son la obtención de datos en tiempo real (y la posibilidad de reanalizar 

en caso de dudas o error), la poca duración de las tomas (entre 20 y 40 segundos, lo que 

permite la toma sistemática de varias mediciones en una misma pieza), la mínima 

preparación previa de las muestras y, sobre todo, que se trata de una técnica que no afecta 

a la integridad del objeto. En el caso de piezas que por su tamaño, estado de conservación, 

Fig. 2.5 (◄) “Pistola” de espectrómetro portátil (pXRF) en proceso de medición manual; (►) equipo 

integrado en el soporte de sobremesa (benchtop) para mediciones largas o de piezas de pequeño 

tamaño. 
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valor u otros condicionantes administrativos, no sea posible su traslado, es una solución que 

permite tener datos precisos de una colección que de otra manera serían muy difícil obtener. 

 

Dados los habituales procesos de limpieza, restauración y conservación de este tipo 

de metales, el protocolo de análisis habitual incluye la remoción puntual con alcohol diluido 

de ceras y otros productos conservantes en aquella parte de la pieza donde se plantee la 

realización de los análisis. El coste del alquiler del equipo y las dietas del técnico y la rapidez 

en la toma de los análisis permite plantear la inversión en uno o dos días de trabajo para 

obtener una batería completa de análisis que otorguen información sobre una colección 

completa de un museo. Como dato orientativo, en media jornada de trabajo (incluyendo la 

extracción de las piezas de las vitrinas, su limpieza, la cuidadosa manipulación para adaptar 

el equipo a la superficie a analizar, la toma de 2 o 3 análisis en zonas diferentes de una misma 

pieza) permitió la caracterización de ca. 40 piezas (entre 100 y 140 mediciones analíticas). 

Además, la posibilidad de actuar tanto en modo manual como en modo plataforma confiere 

una considerable libertad operacional a la hora de estudiar los materiales, adaptándose a la 

necesidad particular o a las posibilidades que ofrece cada objeto.  

 

En resumen, durante la realización del presente estudio arqueométrico sobre la 

orfebrería meseteña de la II Edad del Hierro fueron obtenidas casi 1500 tomas de datos, de 

las cuales aproximadamente el 80 % corresponden a análisis realizados en el MEB y el resto 

mediante XRF (a los que habría que añadir los 125 espectros de los dos conjuntos de 

Arrabalde). Como parte del estudio mediante MEB también se tomaron ca. 300 

micrografías, que permitieron la documentación de aspectos significativos de los gestos 

técnicos usados durante la fabricación de las piezas, así como de microestructuras derivadas 

normalmente de los procesos térmicos aplicados a las piezas y otros elementos definitorios 

de la ornamentación o de la conservación de los objetos. 

 

El estudio macroscópico, basado en la observación mediante lupa binocular de la 

topografía del metal, permitió identificar las huellas de trabajo, desgaste y deterioro del 

objeto; determinar las características morfológicas del material observado; reconstruir los 

procesos y técnicas de fabricación (deformación plástica, cera perdida, granulado, filigrana, 

soldaduras, esmaltes…); las herramientas utilizadas (martillos, cinceles, punzones, 

abrasivo, etc.); el efecto del uso (desgaste) y del paso del tiempo en las condiciones del 

yacimiento o del lugar de almacenamiento / conservación. También se han documentado 

de nuevo las dimensiones de los diferentes elementos así como el peso de las piezas, 

detallando a qué se corresponden, para reducir el ruido que a veces se genera con la 

acumulación de datos tomados de maneras diferentes y no siempre explícitas. El proceso de 

trabajo tuvo como punto de partida la revisión de la información disponible sobre las joyas 
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o conjuntos a través de artículos científicos y de los documentos conservados en 

instituciones públicas o privadas (informes, correspondencia, fotografías, dibujos), noticias 

de prensa, etc. tratando de reconstruir de la forma más completa las biografías de las 

diferentes piezas, desde que aparecieron hasta su depósito actual, para establecer su posible 

contexto arqueológico, disgregación del conjunto, roturas, reparaciones, transmisiones… 

En esta fase de estudio, tanto en Museos e Instituciones, como en el propio MicroLab 

se realizaron cerca de 4000 fotografías –generales y de detalle– que permiten la 

interpretación de determinados aspectos morfo-tecnológicos de las piezas estudiadas, 

suponiendo la formación de una nutrida base documental gráfica que puede constituirse, 

más allá de la presente tesis, en un punto de referencia organizado bien a través de una base 

de datos propia, bien a través de medios online, como parte del repertorio historiográfico, 

tecnológico y analítico de la orfebrería prerromana de la Meseta Norte. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Proceso de trabajo de la fase macroscópica, con recurso a lupa binocular, croquis, toma de 

medidas y peso, y fotografías generales y de detalle. 
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Tabla 2.1 Relación e identificación de materiales analizados, indicando la técnica. Las piezas de Arrabalde 

(OMARB) aquí indicadas, así como el resto de las que componen ambos tesoros, fueron analizadas por S. 

Rovira mediante EDXRF a principios de los años 90. El análisis MEB de OMQUI.401 y 402 fue realizado por Sanz et 

al. (2016). 

    Técnica 

 
Colección Morfotipo Nº Inventario Matrícula MEB           XRF 

M. Ávila Extremo pulsera – OMRASSL.01   

M. Burgos Arracada racimo 9305/1a OMCER.01   

M. Burgos Arracada racimo 9305/1b OMCER.02   

M. Burgos Arracada racimo 9305/2a OMCER.03   

M. Burgos Arracada racimo 9305/2b OMCER.04   

M. Burgos Pendiente 9305/3a OMCER.05   

M. Burgos Pendiente 9305/3b OMCER.06   

M. Burgos Fíbula simétrica 9305/4 OMCER.07   

M. Burgos Frag. torques 9305/5 OMCER.08   

M. Burgos Torques 8513 OMMOR.01   

M. Burgos Torques  8514 OMMOR.02   

M. Burgos Torques 8515 OMMOR.03   

Col.Fontaneda Arracada racimo – OMROA.01   

Col.Fontaneda Arracada – OMROA.02   

Col.Fontaneda Cadena loop-in-loop – OMROA.03   

Col.Fontaneda Cadena loop-in-loop – OMROA.04   

M. León Espiral 1986/10 OMCCO.01   

M. León Arracada racimo 1988/1/470 OMLAN.01   

M. Palencia Pendiente 2005/30/3 OMPAL.317   

M. Palencia Arracada racimo 2005/30/4 OMPAL.302   

M. Palencia Cadena loop-in-loop 2005/30/5 OMPAL.301   

M. Palencia Frag. Brazalete 2005/30/1-1 OMPAL.320   

M. Palencia Frag. Brazalete 2005/30/1-2 OMPAL.320   

M. Palencia Pulsera 2005/30/2 OMPAL.312   

M. Palencia Pulsera 2005/30/6 OMPAL.316   

M. Palencia Pulsera 2005/30/7 OMPAL.313   

M. Palencia Torques 2005/30/8 OMPAL.307   

M. Palencia Torques 2005/30/9 OMPAL.310   

M. Palencia Torques 2005/30/10 OMPAL.309   

M. Palencia Fíbula simétrica 2005/30/12 OMPAL.318   

M. Palencia Torques 96/6/39 OMPAL.311   

M. Palencia Torques 96/6/40 OMPAL.303   

M. Palencia Torques 96/6/41 OMPAL.308   

M. Palencia Torques 96/6/42 OMPAL.304   

M. Palencia Torques 96/6/43 OMPAL.305   

M. Palencia Torques 96/6/44 OMPAL.306   

M. Palencia Brazalete 96/6/45 OMPAL.319   

M. Palencia Pulsera 96/6/46 OMPAL.314   

M. Palencia Pulsera 96/6/47 OMPAL.315   

M.A.N. Colgante-amuleto 1944/41/8 OMPAR.03   

M. Palencia Espiral 959 OMSAL.01   

Col.Fontaneda Colgante-amuleto – OMPDPAL.01   

Col.Fontaneda Cadena loop-in-loop – OMPDPAL.02   

Col.Fontaneda Espiral – OMPDPAL.03   
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M. Palencia Anillo chatón 525 OMPDPAL.04   

M. Valladolid Torques 10558 OMQUI.101   

M. Valladolid Torques 10559 OMQUI.102   

M. Valladolid Arracada lengüeta 10563 OMQUI.106   

M. Valladolid Arracada lengüeta 10564 OMQUI.107   

M. Valladolid Arracada 10565 OMQUI.108   

M. Valladolid Cadena loop-in-loop 1988/2-57 OMQUI.110   

M. Valladolid Fíbula simétrica 10998 OMQUI.201   

M. Valladolid Anillo chatón 10990 OMQUI.202   

M. Valladolid Anillo chatón 10991 OMQUI.203   

M. Valladolid Anillo chatón 11003 OMQUI.204   

M. Valladolid Anillo 10989 OMQUI.205   

M. Valladolid Arracada 10995 OMQUI.206   

M. Valladolid Arracada 10994 OMQUI.207   

M. Valladolid Arracada 10992 OMQUI.208   

M. Valladolid Arracada 10993 OMQUI.209   

M. Valladolid Arracada racimo 10996 OMQUI.210   

M. Valladolid Arracada racimo 10997 OMQUI.211   

M. Valladolid Arracada campana 11101 OMQUI.212   

M. Valladolid Arracada campana 10998 OMQUI.213   

M. Valladolid Arracada campana 11000 OMQUI.214   

M. Valladolid Arracada campana 10999 OMQUI.215   

M. Valladolid Brazalete 10986 OMQUI.216   

M. Valladolid Torques 1988-5/2 OMQUI.301   

M. Valladolid Torques 1988-5/3 OMQUI.302   

M. Valladolid Torques 1988-5/1 OMQUI.303   

M. Valladolid Brazalete 1988-5/4-5 OMQUI.304   

M. Valladolid Brazalete 1988-5/6-7 OMQUI.305   

M. Valladolid? Arracada simple – OMQUI.401 *  

M. Valladolid? Arracada simple – OMQUI.402 *  

M. Valladolid Anillo chatón 1992/1 OMQUISL.01   

M. Zamora Colgante 82/6/37 OMARB.123  * 

M. Zamora Arracada bellota 82/6/25 OMARB.135  * 

M. Zamora Arracada bellota 82/6/26 OMARB.136  * 

M. Zamora Arracada bellota 82/6/27 OMARB.137  * 

M. Zamora Arracada racimo 82/6/28 OMARB.138  * 

M. Zamora Anillo 82/6/29 OMARB.139  * 

M. Zamora Anillo 82/6/30 OMARB.140  * 

M. Zamora Anillo 82/6/31 OMARB.141  * 

M. Zamora Anillo 82/6/32 OMARB.142  * 

M. Zamora Espiral 82/6/33 OMARB.145  * 

M. Zamora Espiral 82/6/34 OMARB.146  * 

M. Zamora Espiral 82/6/35 OMARB.147  * 

M. Zamora Espiral 82/6/36 OMARB.148  * 

M. Zamora Arracada bucráneo 87/6/18 OMARB.211  * 

 

 

 



84 | F. Cuesta-Gómez, 2023 – LA ORFEBRERÍA PRERROMANA DE LA SUBMESETA NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(página intencionalmente en blanco) 

 



Capítulo 10 

Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«But we need hints before we get tired 

We need speed before we lose pace 

We need a hint to know we're on the right track» 
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CAPÍTULO 10· CONCLUSIONES  

 

10.1 Un punto de llegada 

 

Hemos llegado a un destino. Conviene parar, reflexionar y mirar. Cuando se inicia 

un viaje, es habitual tener apuntados en un papel una serie de direcciones y algunos nombres, 

horarios, lugares; servirán de referencia en la toma de decisiones si el destino no está claro. 

En nuestra opinión, con la investigación, sucede lo mismo. Existe una idea de hacia dónde 

ir, pero no cómo (exactamente) te van a conducir los datos, el desarrollo de los trabajos o 

las interpretaciones hechas. Y esos nombres apuntados te marcan otras investigaciones, 

previas o actuales, posibles líneas de trabajo, datos que complementan a otros datos, te 

ofrecen nuevas perspectivas y, en el fondo, te obligan a reflexionar sobre tu objeto de 

estudio. Hemos llegado a un destino, allí donde los procesos de revisión, caracterización y 

análisis de la orfebrería prerromana de la submeseta norte nos han conducido. No quiere 

decir que no haya otros destinos ni otros caminos posibles. Este es el nuestro y, desde el 

andén, consideramos que los objetivos inicialmente propuestos están cumplidos. Es 

necesario mirar atrás y recordar los pasos dados desde el punto de partida, las decisiones 

tomadas, las conclusiones generadas; pero también mirar hacia adelante y pensar en las 

opciones pendientes, en otros caminos paralelos, en nuevas vías de trabajo que, durante el 

viaje, hemos ido apuntando en el reverso del papel. 

Como toda área de análisis en el marco de las ciencias humanas y sociales, el objetivo 

principal que nos marcamos era definir la estructura de las relaciones humanas que podían 

estar detrás de manifestaciones culturales como la orfebrería. Queríamos combinar una serie 

de factores que ayudaran a definir esa estructura, algunos a partir de información ya 

conocida, pero con nuevos datos o nuevas interpretaciones; otros, aportados desde una 

nueva vía de análisis, la arqueometría, hasta ahora prácticamente ajena al estudio de estos 

materiales meseteños. De este modo, contaríamos con los datos obtenidos durante el 

estudio tecno-tipológico de las piezas (macro-análisis), los resultados de composición (XRF 

y MEB) y de caracterización de las diferentes técnicas utilizadas en su elaboración (micro-

análisis), la revisión de la información contextual de los hallazgos, una novedosa 

aproximación de la mano del Cosine Quantogram Analysis a la posible existencia de una 

metrología durante la etapa prerromana que controlara el peso del metal de (algunos de) los 

morfotipos y una vuelta de tuerca, más completa y exacta, al significado de la presencia de 

marcas en algunas joyas meseteñas. Además, nos interesaba definir el punto de partida 

crono-cultural de estas producciones, su apogeo y su clara y brusca desaparición, y percibir 

si las posibles diferencias morfo-técnicas detectadas podían delimitar espacios o tiempos 

diferenciados en la creación y uso de la orfebrería. Los diferentes capítulos en los que se ha 

divido este trabajo nos han permitido abordar y analizar extensamente estos aspectos y 

factores, facilitando así la definición y caracterización de esta fracción de la cultura material. 
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10.2 Objetos distinguidos en la submeseta norte: la (escasa) orfebrería 

prehistórica 

  

Pero mucho antes de analizar la orfebrería de la II EH resultaba necesario marcar los 

casos y modos de uso precedentes para poder definir o descartar tradiciones asentadas. 

Desafortunadamente, los hallazgos de orfebrería en la submeseta norte previos a la etapa 

prerromana son elocuentemente escasos, teniendo en cuenta que se trata de un territorio 

destacadamente amplio. La relativa escasez de materia prima y/o el desconocimiento de su 

aprovechamiento hasta etapas más tardías, la valoración y explotación preferente de otros 

materiales y/o factores intrínsecamente asociados a la estructura social y al desarrollo de las 

diferentes comunidades prehistóricas debieron de influir en esta circunstancia. Lo que marca 

el inicio de la orfebrería (del oro) en la región es su incorporación en los ajuares funerarios 

de los enterramientos campaniformes/calcolíticos, a veces en espacios tumulares, en 

ocasiones reaprovechando estructuras megalíticas ya existentes. Son varios los hallazgos 

asociados a este periodo como las plaquitas y la cuenta de collar del dolmen de La Ermita 

(Galisancho; Benet et al., 2023) o la diadema y las varias plaquitas/cuentas tubulares del 

dolmen de El Teriñuelo (Aldeavieja de Tormes; Tejedor et al., 2017), en su etapa de 

reutilización campaniforme; el torques de paletas de La Veguilla y un par de plaquitas 

enrolladas procedentes del mismo dolmen, una de ellas perforada en ambos extremos (Alba 

de Tormes; Pérez Martín, 1985), espacios megalíticos salmantinos los tres; el enterramiento 

en cueva del yacimiento segoviano de la Cueva de la Vaquera, con un puñal de lengüeta y 

una laminita de oro (Rovira et al., 1997); la chapita de oro recogida en el enterramiento 

tumular la Peña de la Abuela (Ambrona; Garrido Pena, 2000; Delibes et al., 1999) o dos 

cápsulas de oro del enterramiento tumular (?) también soriano de Villar del Campo, 

probablemente utilizadas en origen como recubrimiento de botones en hueso; la tumba en 

fosa de Fuente Olmedo (Valladolid), con una diadema con perforaciones laterales; o la 

cintilla de oro de Villabuena del Puente (Zamora), también procedente de un enterramiento 

en fosa y cuya longitud permite proponer un uso como revestimiento de alguna pieza mayor, 

como el mango de un puñal, o combinarse con materiales como el cuero para formar una 

diadema; el aplique de oro del dolmen de El Prado de las Cruces (Bernuy Salinero, Fabián, 

1995) y la chapita plegada y perforada en los extremos del también abulense yacimiento de 

Valdeprados 2 (Aldea del Rey Niño; Gómez García y Sanz, 1994; Fabián, 1995); o la pareja 

de adornos laminares (basket-shaped gold ornaments) de clara tradición atlántica (finales del III 

milenio a.C.) procedentes, posiblemente, del varón enterrado con un ajuar campaniforme 

en el túmulo principal de El Virgazal (Tablada del Rudrón, Burgos; Delibes et al., 2019). 

 

Durante la etapa siguiente (Bronce Antiguo/Bronce Medio) continúa constatándose 

la atribución de elementos metálicos en oro o plata (primera vez que se documenta su uso 

en la Meseta) como ofrendas en ambientes funerarios y también con una marcada escasez. 
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Son conocidos los casos de las cápsulas de plata que acompañan al enterramiento de una 

adolescente en el yacimiento de Santioste/Los Pinos durante la segunda mitad del III 

milenio, probablemente vinculada al control de los procesos productivos en las salinas 

contiguas (Otero de Sariegos, Zamora; Abarquero et al., 2017: 20); una pulsera sencilla (ca. 

60 mm de diámetro) procedente del espacio de enterramiento colectivo de Cueva Tino 

(Mave, Palencia; Delibes y del Val, 2005), probablemente del BA, aunque el uso funerario 

de la cueva se mantiene a lo largo de casi toda la Edad del Bronce; y, también en plata, dos 

anillas espiraliformes de alambre muy fino (ca. 40 mm de diámetro) recuperadas en la ya 

mencionada Cueva de la Vaquera, pero cuya cronología podría situarse algo más tarde, en 

la transición entre el BA y BM. No debe de ser casualidad esta escasa aunque significativa 

presencia de objetos de plata en un momento en el que la cultura argárica presenta su plena 

actividad en el sureste peninsular. 

 

Durante el intervalo definido entre el Bronce Medio y el Bronce Final se conocen 

varios hallazgos interpretados como evidencias de la progresiva integración de las 

comunidades meseteñas en los crecientes circuitos comerciales peninsulares —tanto en 

dimensión como complejidad— y que cristalizarán en torno al inicio del último milenio 

a.C. con el desarrollo de diversos enclaves fenicios a lo largo de la costa meridional. Se 

trazan nuevas formas y vías de intercambio tanto con la fachada atlántica como hacia el 

Mediterráneo que suponen la distribución de materias primas y la incorporación de procesos 

tecnológicos e ideológicos y de objetos ya terminados, en los que el oro también tiene 

presencia. Prueba de ello son el extremo de torques tipo Tara de Castrojeriz (Burgos; 

Delibes et al., 1995), la pulsera anular acintada de Fuenteungrillo/Villalba de los Alcores 

(Delibes et al., 1991: 204-205) o tres brazaletes que se pueden adscribir al crono-tipo 

Villena-Estremoz localizados en espacios del piedemonte de la periferia montañosa: en la 

reutilización del sepulcro megalítico de El Torrión (Navalmorales, Salamanca), en Cueva 

Silo (Atapuerca) y otro procedente de Fuencaliente de Valdelucio (Burgos) (Delibes et al., 

1991 y 1999; Armbruster y Perea, 1994: 74; Pérez-Romero et al., 2018; Delibes et al., 

1999). Además, aunque de cronología discutida más allá de su probable pertenencia a la 

Edad del Bronce, conocemos una maciza ajorca de oro (147 g) tal vez vinculada al cercano 

yacimiento abulense de Pico Zapatero (Solosancho; Delibes et al., 1991: 210-211; Mariné, 

2011: 20). A estas joyas podemos añadir la cuenta de oro de El Castillo (Rábano, Valladolid; 

Delibes, 1991: 206-207) y el prendedor de cabello de Los Azafranales (Coca), cuyo origen 

tal vez haya que situarlo en las islas británicas (Blanco García y Pérez González, 2010-2011). 

Estas últimas dos piezas proceden de contextos de excavación, lo que permite confirmar su 

inclusión en contextos no funerarios. La primera de ellas fue recuperada en el relleno de 

una fosa de un poblado de campos de silos del grupo Proto-Cogotas (inicios de la segunda 

mitad del II milenio a.C.), mientras que la segunda, aunque probablemente elaborada en un 

momento anterior, apareció en un nivel datado en los ss. VIII-VI, perteneciente al horizonte 

Soto Pleno.  
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Reconocidos como materiales de la EH, pero con las dudas que la ausencia de 

contexto arqueológico conllevan, se documentan algunas piezas que ya han sido 

mencionadas en este trabajo: la diadema de apéndice triangulares de El Raso/Las Guijas 

(Candeleda, Ávila), junto con dos posibles arracadas, un pendiente anular y un lingotillo de 

plata (Fernández Gómez, 1993-1994; y 1997); un conjunto de tres fragmentos de diademas 

de frontón o apliques laminares con decoración fitomorfa, de inspiración helenística, 

supuestamente procedentes de Ulaca (Solosancho; Fernández Gómez, 1993-1994); la 

arracada de Las Paredejas / Cerro de El Berrueco, tal vez del siglo V o IV a.C. 

(Ávila/Salamanca; Piñel, 1976), los dos torques de oro de Jaramillo Quemado (Burgos; 

Castillo, 1986); los tres torques de las inmediaciones de El Raso (Fernández Gómez, 1979: 

387) o el del castro de Hinojo (Villazala, León; Santos Fdez., 1992), también de laxa 

cronología (en principio, siempre anterior al s. IV a.C.).  

Este repertorio aquí listado constituye la práctica totalidad de la orfebrería 

prehistórica conocida en la submeseta norte durante algo más de dos milenios. No hay 

homogeneidad ni continuidad, la mayoría de los hallazgos tienden a dispersarse por los 

espacios periféricos al valle del Duero, predominan hasta bastante tarde los contextos 

funerarios y tan sólo los últimos torques mencionados, de varilla con sección cuadrangular 

o circular y las piezas de El Raso (auténtico nodo de comercio a las puertas del sistema 

Central desde la I EH), vaticinan un cierto cambio en el uso y simbolismo de la orfebrería.  

 

10.3 Stories we build, stories we tell 

 

Centrándonos en la II Edad del Hierro, el punto de partida historiográfico estaba claro 

(Capítulo 1). La mayoría de los hallazgos de las joyas meseteñas —cuantitativamente 

hablando—, tanto aisladas como agrupadas en conjuntos, se produjeron en la segunda mitad 

del siglo XX, particularmente a partir de mediados de los años 70. Este hito temporal 

permitió dos cosas: la posibilidad de comparar los hallazgos con los de otros ámbitos 

geográficos más o menos sincrónicos —como el área castreña, la Celtiberia meridional o el 

Alto Guadalquivir— cuyo número de objetos, tesoros y contextos conocidos era 

significativamente superior; por otro lado, estos nuevos hallazgos meseteños (o la revisión 

de algunos antiguos) confluyeron con la difusión del celtiberismo como posible paradigma 

explicativo para las transformaciones que, desde la arqueología, se venían observando en 

diferentes yacimientos de la submeseta norte en la transición entre la I y la II Edad del Hierro 

(Martín Valls y Esparza, 1992; Esparza, 1999). Se apreciaban una serie de profundos 

cambios en el ámbito de la ocupación y explotación del territorio, de los propios espacios 

habitacionales y la centralización de la vida social y económica en espacios (proto)urbanos, en 

la cultura material (cerámica, ornamentos de bronce, armamento…) y en las técnicas 

productivas asociadas y, también, en determinados aspectos socioeconómicos y 

manifestaciones simbólico-ideológicas de las comunidades humanas de la Meseta.  
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La inclusión natural de esos nuevos tesoros en el análisis de los rasgos de la entonces 

denominada cultura celtibérica que se manifestaba de manera relativamente homogénea en 

buena parte de la cuenca media del Duero apuntalaba la pujanza social de determinados 

sectores de una sociedad jerárquicamente estructurada. Una orfebrería que era una de las 

prerrogativas materiales de una élite o aristocracia y cuya raigambre habría de buscarla en las 

diferenciaciones que la producción económica, los contactos comerciales y sociales de media 

y larga distancia y los hechos de armas marcaban en la biografía de las generaciones 

precedentes. Una orfebrería con unas características propias bien definidas: decoración 

recargada o barroca, uso predominante de la plata en su elaboración, sincretismo de conceptos 

formales y reelaboración de modelos conocidos en otras áreas peninsulares, alegada 

simplificación técnica, pero también un estilo propio con desarrollo de tipos característicos 

ex novo o a partir de piezas broncíneas con una amplia distribución regional. Un conjunto de 

joyas cuya amortización se debe, fundamentalmente, a la intervención romana en el 

territorio, documentada a partir de las fuentes literarias clásicas y, en menor medida, los 

contextos arqueológicos que iban revelando algunos de estos hallazgos y que permitían, 

junto con los depósitos monetarios que con cierta frecuencia acompañaban a los conjuntos 

de joyas, datar su progresiva desaparición asociada a varios episodios de armas contra (o en el 

entorno de) espacios como castros u oppida a lo largo del siglo I a.C.  

 

Como sucede con una parte importante de este tipo de ocultamientos, depósitos o 

tesaurizaciones, cuando su descubrimiento no responde a la investigación o a la legalidad, la 

información sobre las circunstancias del hallazgo y su posible contexto se dispersa casi tan 

rápido como las propias joyas y monedas. Reconstruir esta parte de la biografía de los objetos 

no siempre es fácil. En ocasiones por el tiempo transcurrido y por no contar más que con 

un retazo de lo que fue conocido en su momento. Otra veces por la confusión de datos 

contradictorios sobre la localización, los personajes que intervinieron en su valoración, 

estudio, tasación y/o compraventa, en los viajes de las piezas (a veces fuera de las fronteras 

nacionales) y el ocasional recurso a las suposiciones o sospechas que se utilizan para rellenar 

los huecos existentes en las historias. Esa misma historiografía recoge a un personaje 

reseñable en el pionero estudio de la orfebrería meseteña, como fue el coronel J. M. 

Villegas. Desde la Palencia de mediados del siglo XX, no sólo fue testigo del hallazgo de uno 

de los grandes tesoros (Filipenses) sino que, en sus manuscritos, planteó un completo y 

pionero estudio del conjunto: desde el contexto de aparición, los procesos técnicos que 

permitieron la fabricación de las piezas, la comparación formal de estas entre sí y con las 

aparecidas en el Cerro de La Miranda poco antes, los primeros análisis de composición 

elemental y la relevancia de las monedas para la contextualización histórica del hallazgo. 

Manuscritos que se mantuvieron inéditos durante demasiado tiempo y que, pese a sus lógicas 

fallas interpretativas —la dedicación de Villegas a la arqueología fue por devoción y 

curiosidad, no por formación—, planteaban una vía de análisis de la orfebrería un paso por 

delante del enfoque tradicional y habitual en las publicaciones académicas del momento. El 
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propio Raddatz (1969), primer investigador que trató de sistematizar los numerosos 

hallazgos de orfebrería prerromana en la península ibérica, y que diferenció un Nordmeseta 

Gruppe para las producciones meseteñas (a partir de los hallazgos de Roa y Palencia, únicos 

conjuntos conocidos en aquel momento) y un Soria-Gruppe (para los tesoros numismáticos 

de Retortillo y Quintana Redonda), debe buena parte de su análisis e información sobre los 

tesoros palentinos a los trabajos del coronel. 

 

La perspectiva del análisis de composición que reclamaba Villegas como factor que 

debía añadirse a la comparación meramente estilística de las joyas (meseteñas) tardó 

prácticamente cuatro décadas en producirse. Las excepciones vendrán marcadas por algunas 

pocas piezas procedentes de la región, conservadas en el M.A.N., analizadas en el gran 

proyecto arqueométrico alemán Studien zu den Anfängen der Metallurgie (SAM) dirigido desde 

los laboratorios del Württembergisches Landesmuseum de Stuttgart que, para la parte de 

orfebrería peninsular, se reflejó en el discutido segundo volumen del Prähistorische Goldfunde 

aus Europa (Hartmann, 1982); o en el desarrollo del Proyecto de Arqueometalurgia de la península 

ibérica (Montero y Rovira, 2018) a través del cual se analizaron algunas de las joyas asociadas 

a contextos calcolíticos o del Bronce antes mencionados, y que acabará por ampliarse a otros 

horizontes cronológicos, como la II EH, lo que llevó al análisis de los tesoros de Arrabalde. 

Estos, fruto de una serie de circunstancias —académicas, literarias y populares—, tendrán 

una importante repercusión en la investigación durante la década de los años 90, 

ejemplificando el concepto de orfebrería celtibérica (Delibes y Esparza, 1989; Delibes et al., 

1993 y 1996; Almagro, 1995), utilizándose para las primeras tentativas de análisis 

metrológicos (Galán y Ruiz-Gálvez, 1996; Prieto, 1996) y, también, introduciendo —

tímidamente— las bases de la arqueología del oro en el ámbito meseteño (Perea y Rovira, 

1995; Perea y Sánchez-Palencia, 1995). El desarrollo de esta perspectiva de análisis 

interdisciplinar (Capítulo 2), en el que a una sólida base teórica se incorporan los estudios 

arqueométricos y tecnológicos para conformar una explicación del contexto de aparición y 

uso de la orfebrería dentro de una estructura social y un periodo cronológico determinados 

(Perea y Armbruster, 2008; Perea, 2000), se desenvolvería desde inicios de los 90 

especialmente para los casos de la orfebrería ibérica y la castreña1, permitiendo —pese al 

predominio de la plata como metal de elaboración de la joyería meseteña— un sólido punto 

de partida y comparación para el trabajo de esta tesis. Aun con las limitaciones propias del 

contexto arqueológico y casuístico de la Meseta, intentaríamos utilizar su marco teórico 

hasta donde fuera posible (vid. infra).  

 

 

 
1 Como referencia cronológica comparable al estudio desarrollado en esta tesis, pues el rango de actuación del Proyecto 
Au es amplísimo y variado (Perea, 1991, 2000b, 2001, 2009 y 2009b, 2010, 2016; Armbruster y Perea, 1994; Perea y 
Armbruster, 1998; Perea et al., 2004 y 2010). 
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10.4 Entre el cenit y el ocaso: objetos distinguidos de las comunidades 

prerromanas normeseteñas 

 

La metodología de análisis macro y micro aplicada al estudio de la cultura material, 

en este caso la orfebrería prerromana, ha permitido delimitar una serie de características 

que, en parte, vienen a completar algunas ya apuntadas en los trabajos de las dos décadas 

finales del siglo pasado, en parte vienen a matizar o a señalar algunas nuevas. Aunque la 

aplicación de la arqueometría se ha centrado específicamente en la definición de la base 

técnica de esta producción artesanal concreta, la investigación desarrollada también ha 

permitido aportar nueva información contextual e interpretativa (Capítulos 3, 4, 8 y 9). Los 

aspectos fundamentales que definen a la orfebrería meseteña de la submeseta norte podrían 

condensarse en los siguientes puntos: 

• Esta orfebrería presenta un desarrollo cronológico rápido y transversal a la geografía 

del territorio, pudiendo delimitar su producción, uso y amortización entre los siglos II y I 

a.C. No se trata una baliza cronológica de límites cerrados: de la misma manera que hemos 

comprobado su perduración y uso —retornando a los ajuares funerarios— probablemente 

en las décadas alrededor del cambio de Era, también puede haber parte de la producción 

que se sitúe en la segunda mitad del s. III a.C. No obstante, la destacada homogeneidad en 

las técnicas aplicadas, la escasa variabilidad formal dentro de un muestrario de cerca de una 

decena de morfotipos, la reiteración de fórmulas y soluciones para la ejecución de las piezas 

y de su ornamentación, los pocos casos de reparaciones o modificaciones documentados y 

el análisis de las huellas de uso y desgaste de las superficies de las piezas permiten proponer 

esta cronología corta para su eclosión, uso y amortización. Una parte importante de las piezas 

podrían haber funcionado como herencia material y legarse dentro de las líneas de la familia, 

del linaje o de la casa, durante algunas (pocas) generaciones.  

• No obstante, también se han documentado piezas con escasa evidencia de uso, lo 

que implica que o bien fueron fabricadas poco tiempo antes de su deposición u ocultación; 

o su utilización se encontraba restringida a determinados momentos y/o ceremonias 

sociales. Como es lógico, las joyas con un carácter más funcional (por ejemplo, las fíbulas) 

presentan un acusado desgaste por rozamiento; de la misma manera que se observa un 

desgaste diferencial en aquellas piezas de oro con una aleación más rica en este metal, frente 

a las que tienen una mayor proporción de plata (vid. infra). También ha sido posible advertir 

una colocación o posición preferencial de algunas piezas, como torques o arracadas, debido 

a la diferente simetría del desgaste, rozaduras y pequeños daños observados en sus 

superficies. 

• Los morfotipos más habituales dentro de los 262 objetos estudiados son, con notable 

diferencia, los adornos de cuello (torques; 24 %), los adornos de oreja (arracadas y 

pendientes, 22 %) y los adornos de brazo (brazaletes y pulseras; 21 %), seguidos a cierta 

distancia por las fíbulas (11 %). La mayoría de las piezas fabricadas en oro o plata 
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(entiéndanse, aleaciones donde esos metales son mayoritarios) corresponden a adornos 

corporales, personales y, en general, de pequeño o medio tamaño (inscritos en esa 

visibilidad y reconocimiento a una distancia cercana [<10 m] sugerida por Ruiz Zapatero, 

2022: 36-37). Sólo los grandes torques sogueados de terminales piriformes, algunos de los 

torques de alambres torsionados (v. gr. los de bucles continuos) y los brazaletes acintados 

espiraliformes tendrían esa capacidad de ser claramente distinguidos desde una distancia 

mayor. El resto de las piezas —especialmente con un contraste favorable por las condiciones 

de luminosidad o por el fondo definido por el propio cuerpo o la vestimenta de la persona 

que las portase— permitirían intuir, pero no apreciar los detalles. Apenas los escasos 

elementos de vajilla argéntea (3 piezas), los discos decorados (posibles apliques para la ropa), 

uno o dos broches de cinturón y la marcada diversidad morfo-técnica de las fíbulas (28 casos) 

entran en la clasificación del adorno no corporal2.  

 

• Un aspecto propio de la orfebrería normeseteña (tratado por extenso en los 

Capítulos 5 y 9) es la transversalidad regional de algunos morfotipos (arracadas de racimo, 

torques de alambres torsionados, fíbulas simétricas, anillos de chatón, pulseras de remates 

zoomorfos) y las preferencias locales por determinadas variantes dentro de los mismos 

morfotipos (arracadas con apéndices variados, fíbulas anulares, espirales, torques 

sogueados, etc.). A pesar de haberse apuntado la existencia de algunas diferencias entre 

morfotipos o variantes en los conjuntos del oriente, del centro o del occidente meseteño, 

se trata de cuestiones menores que no traslucen una distinción técnica en su producción. 

Nos referimos a casos como la presencia de dos o tres tabiques laminares o de filigrana en el 

cuerpo de las arracadas, a la disposición de los glóbulos en el apéndice de racimo, o a la 

utilización de un número variable de alambres en la ejecución de los torques con nudo de 

Hércules o de varillas en los sogueados, por ejemplo. 

• Esta circunstancia podría estar reflejando simultáneamente una serie de factores 

diversos: la apretada cronología de producción y uso de buena parte de la orfebrería 

estudiada, significativamente homogénea en sus componentes técnicos y estructurales; la 

existencia de unos referentes comunes para su representación, sea por la integración de 

modelos icónicos exógenos, sea por compartir un universo mental común plasmado en las 

joyas, tanto de figuraciones zoomorfas (ofidios, equinos, ornitomorfos, cánidos en vista 

cenital, bóvidos), vegetales (racimos, bellotas y/o campánulas) u objetuales (anforiformes), 

como de abstracciones (tramas geométricas, anillas o elementos solares, roleos y espirales, 

dientes de lobo, motivos en espiga, etc.); y, por último, una estructura de producción que 

parece responder a unas mismas características. 

• Uno de los aspectos ausentes en el registro arqueológico son los espacios extractivos 

y transformativos: no hay constancia de talleres orfebres o de espacios de trabajo 

metalúrgico donde se procese ni el oro fluvial ni la plata, sea a partir de sus varias posibles 

 
2 Las espirales pueden tener una utilización ambivalente, como prendedor de cabello o como ornamento y sujeción de 
pliegues de tejido, aunque consideramos más probable su uso como joya personal. 
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mineralizaciones sea desde elementos parcialmente estandarizados semi-procesados. No se 

han detectado o identificado las actividades de transformación del metal (crisoles, moldes, 

lingoteras, etc.) o de las herramientas empleadas en ellas (matrices, cinceles, estampillas o 

troqueles, tas, martillos, piedras de toque, …). Como apuntábamos, tampoco está 

registrada la presencia de material semielaborado (barras, lingotes o tortas de fundición) 

salvo algunos casos puntuales, como en el segundo tesoro de Arrabalde, la noticia de dos 

posibles lingotes en el tesoro de La Miranda o, tal vez, las anillas de Monte Bernorio, ni de 

objetos claramente descartados para su reaprovechamiento o reciclaje (tal vez OMARB.115 e 

111; cfr. García-Vuelta y Armada, 2022: 21). Las joyas normeseteñas pueden mostrar 

evidencias de uso y desgaste de algunos elementos, pero son objetos aún vivos, no consumidos, 

entendido este como «el estadio final del uso, el fin de la utilidad de las cosas, cuando la cosa 

no se puede usar porque ya no sirve para nada (…) una actividad conclusiva de la 

producción, [que] dictamina, al mismo tiempo, el momento necesario para reiniciarla o 

sustituirla, aunque corre el riesgo de amortizarla (acabar con ella) totalmente» (Lull, 2007: 

196-197). 

• Esta limitación en las evidencias de las fases transformativas de la orfebrería y la 

señalada variedad local de objetos transversales al territorio nos lleva a valorar la 

coexistencia de talleres regionales y de orfebres itinerantes como base de la estructura 

organizativa de la producción. Una producción que respondería a los gustos y preferencias 

de un restringido sector de las élites, como marcador identitario reconocible entre los pares, 

y no tanto como elemento diferenciador étnico, a veces propuesto. Aunque de momento 

no consigamos evaluar el peso de unos y otros en el resultado final, parece claro que los 

gestos técnicos y los patrones ornamentales similares detectados en algunas piezas proceden 

de una misma mano o taller, con una misma base de conocimiento y procesos de ejecución, 

probablemente incluso utilizando las mismas herramientas (v. gr. algunos brazaletes 

acintados de Arrabalde y Palencia 1).  

 

• La distribución en dos grandes sectores geográficos (centro-oriental y occidental) a 

partir de los análisis de composición XRF (de las piezas de plata y oro) y MEB 

(específicamente de las de oro) parece responder a una mayor facilidad en la captación 

microrregional de recursos metálicos de uno y otro tipo. Así, los torques, brazaletes y pulseras 

del área vaccea tienden a reflejar una plata más pura que los objetos procedentes de los 

conjuntos de Arrabalde que, en general, tienen una mayor presencia de cobre en la aleación. 

Algo parecido sucede con las piezas de oro, con aleaciones más ricas en plata (25-40 % Ag) 

en la mitad oriental de la Meseta frente a la mayor proporción de oro en las joyas arrabaldinas 

(5-15 % Ag), aunque en este caso hay una serie de piezas del área palentina que reflejan 

también una elevada pureza en la aleación de oro. 

• Esta clara diferenciación no parece responder a un tradición previa (muy débil en 

ambos espacios) o a una cuestión de índole técnica, puesto que se observan los mismos gestos 

y recursos en la producción de morfotipos similares en una y otra área. Es probable que la 
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mayor proximidad geográfica tanto a las cecas que acuñan numerario ibérico en plata desde 

mediados del siglo II a.C. en el valle del Ebro y, poco después, en el Alto Duero (vid. 

Capítulos 3 y 8) —lo que supone una mayor cantidad de metal en circulación—, como a las 

mineralizaciones del área del Moncayo y de la zona norte de Guadalajara, expliquen esa 

mayor presencia de plata en las aleaciones de las joyas centro-orientales. Aunque se ha 

planteado la posibilidad de utilizar las propias acuñaciones ibéricas como ‘materia prima’ para 

la obtención de plata posteriormente utilizada en la elaboración de los objetos de plata, los 

análisis de composición y estadísticos efectuados no han sido conclusivos en este aspecto 

(vid. Capítulo 8.3), lo que requiere de nuevas vías de aproximación a este aspecto concreto 

de la investigación. 

• La riqueza aurífera de los cursos fluviales del occidente y noroeste de la submeseta 

norte y la explotación de los placeres mediante bateo, patente por la presencia de los objetos 

producidos tanto en el ámbito castreño como en el meseteño, pero con escasa evidencia 

arqueológica para el período prerromano, justificaría esa mayor proporción de oro en las 

aleaciones empleadas en objetos como las arracadas, anillos o espirales recuperados en los 

tesoros de Arrabalde. No obstante, es importante resaltar la elevada presencia de torques y 

brazaletes de plata (y su gran volumen y peso) en estos conjuntos, lo que debería matizar la 

idea de una joyería más orientada a las producciones argénteas en el área centro-oriental 

(recordemos también la importante cantidad de adornos de oreja en esta zona, como los 

hallazgos de Pintia 2 y 4, Roa o Cerezo de Río Tirón). 

• Estas circunstancias, junto a la ya mencionada ausencia —de momento— de 

espacios de trabajo específicamente destinados a la orfebrería, de los llamados conjuntos o 

depósitos de fundidor, de herramientas y útiles específicos, así como de material en bruto o 

semitransformado podrían estar indicando que el control de la materia prima utilizada en la 

fabricación de las joyas estaría en manos de las élites locales que demandan estos productos, 

bien directamente, como posesión personal (aunque no se refleja en los tesoros y depósitos), 

bien controlando las vías de acceso y distribución de un producto —la plata— que, 

recordemos no existe ni en la cuenca central del Duero ni en buena parte del territorio 

periférico, lo que exige un circuito de intercambios y relaciones personales en el que 

intervienen otros factores (vid. Capítulo 9). 

 

• Como se apuntó anteriormente, la carga ornamental de la mayoría de las piezas es 

una de las principales características definitorias de esta orfebrería: la continua búsqueda de 

combinaciones de tipos de hilos (lisos y torsionados; únicamente torsionados; lisos en 

cordones; cordones y moldurados), de filigrana con glóbulos de tamaños diferentes (desde 

pequeños adornos esféricos que coronan los racimos, el centro de una espiral o los vértices 

de una composición, hasta esferoides de gran tamaño utilizados en el anillo o en los botones 

laterales de las fíbulas anulares y simétricas), del trabajo de estampilla y repujado sobre 

lámina para los cierres de los torques o para los frisos de los brazaletes acintados… Un 

auténtico horror vacui que traspasa la orfebrería y que se advierte también en las decoraciones 
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estampadas de objetos en bronce o en el recurso al nielado de ornamentos de vestimenta o 

de componentes del armamento meseteño, de donde tal vez adquiriera esa preferencia 

generalizada por lo que pudiera parecer una sobrecarga de elementos y motivos, por otra 

parte algo habitual en las expresiones formales latenienses europeas.  

• La ausencia de filigrana al aire, del recurso al vaciado a la cera perdida para 

elementos ornamentales puntuales (v. gr. OMPAL.205) y la utilización de un granulado de 

volumen y diámetro significativos (más glóbulos que gránulos, ciertamente) son algunos de 

los marcadores propios de esta orfebrería. Probablemente la ausencia de contactos directos 

con artesanos formados en la tradición mediterránea y el acceso apenas al concepto o a 

modelos ya creados, provocaron esta representación regional preferente de modelos 

volumétricos notables, ceñida labor de filigrana y escasos elementos independientes o joyas 

compuestas. 

• De hecho, existen algunos contrastes significativos respecto a los conjuntos de joyas 

del área ibérica y celtibérica-meridional, como son: la escasa representatividad de la vajilla 

argéntea, de la presencia de moneda romana y la ausencia de ‘plata troceada’ (hacksilver) en 

los depósitos de la meseta norte. Entre los varios factores que pueden justificar esas 

discrepancias se barajan los cronológicos (la mayoría de los tesoros/depósitos meridionales 

son algo anteriores al horizonte de ocultaciones del s. I a.C. en la Meseta) y los autores de 

las ocultaciones (aristocracias locales buscando el valor-refugio tanto de la plata troceada 

como de la moneda circulante en el territorio, emitida por la nueva potencia hegemónica 

en el Mediterráneo; como nuevas élites de origen itálico que se asientan y administran una 

región de especial relevancia económica y productiva —minería y agricultura— en la rápida 

expansión de la República romana tras la segunda guerra púnica; Chaves Tristán, 1996: 585 

y ss.). Además, en un aspecto siempre algo difuso y que para la meseta norte aún requiere 

de un mayor análisis, se baraja la importancia de los espacios cultuales (santuarios, tanto 

urbanos como rurales; ibid.: 590-591) con los que parte de estos depósitos ibéricos —o del 

trasfondo ideológico que los motivaría— podrían relacionarse (Brotons y Ramallo, 2010; 

Mtnez. Chico y Fernández, 2021; Arévalo et al., 1998), frente a un espacio central de la 

cuenca del Duero en el que las áreas de culto parecen —de momento— arqueológicamente 

restrictas al ámbito urbano y a los espacios cementeriales (Sanz, 2020; Blanco García, 2021) 

y otras zonas periféricas con información aún más tenue (Alfayé, 2011: 155 y ss.). 

• Aunque tradicionalmente se han señalado las relaciones de influencia con el área 

castreña a partir de la utilización de los terminales piriformes de los torques sogueados o 

con el área ibérica por la utilización sistemática de los alambres torsionados en los torques 

de la variante T2B3, el reciente avance en los estudios de caracterización de la orfebrería del 

área asturiana (García-Vuelta et al., 2020; García-Vuelta, 2017; Villa Valdés, 2019) ha 

 
3 Algo que se ha matizado mucho en este trabajo pues, aunque resulta innegable que la base técnica reside en el trabajo 
conjunto de finos alambres de grosor decreciente hacia los extremos y que la mayor antigüedad deberá estar en las 
piezas meridionales, la ejecución de bucles (sencillos o continuos), nudo de Hércules o cierres en gancho parecen creaciones 
propias del área normeseteña. De hecho, la presencia de dos ejemplares concretos de cierre en ojal —uno en el primer 
tesoro de Arrabalde y otro en el de El Raso— contrastan poderosamente con el resto de adornos de cuello de este tipo.  
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puesto de relieve un contacto más próximo y directo entre el occidente meseteño y esta 

orfebrería hasta ahora poco destacado. La presencia de patrones geométricos formados por 

filigrana y glóbulos y enmarcados por hilos moldurados, o formas comunes en elementos 

como los aros de torques de sección poligonal o los colgantes-amuleto apuntan a una mayor 

variabilidad geográfica en los procesos de transferencia de ideas y modelos.   

 

• Frente a su prolongada utilización como símbolo de prestigio personal en el ámbito 

funerario desde su aparición en los contextos meseteños prehistóricos (vid. supra), a partir 

del siglo III o II a.C. la orfebrería constituye un elemento simbólico para los vivos. Abandona 

la polisemia del ajuar, de la ofrenda funeraria, de la destrucción de un metal que no será 

usado de nuevo, y se mantiene en uso aunque estuviera claramente vinculado a la persona 

fallecida: las marcas realizadas sobre todo en torques, en brazaletes y en pulseras reflejan esa 

unión, ese nuevo episodio biográfico.  

• Se han documentado un total de 56 marcas (46 seguras, 10 posibles) sobre 45 joyas, 

de las que 9 presentan dos o más de estas identificaciones. De nuevo son los torques las 

piezas más destacadas, con 29 de las marcas realizadas en ellos (pulseras y brazaletes tienen 

6 y 5, respectivamente), lo que denota el significado especialmente valioso de los adornos 

de cuello. El terminal de pulsera hallado casualmente en superficie en el castro de El Raso, 

marcado en su reverso, y una posible marca en la zona central de una de las pulseras de 

Ramallas, constituyen las únicas excepciones a la norma meseteña de que las piezas marcadas 

aparecen en los conjuntos o tesoros. Hay una tercera excepción, el torques OMPD.01 

adquirido por el M.A.N. en 2012 y que, tal y como sucede con el otro torques comprado 

en el mismo lote —este con seguridad gracias a la documentación gráfica del coronel 

Villegas— no sería extraño que formara parte del tesoro de La Miranda. 

• También hemos revisado y valorado las principales lecturas que han tenido las 

marcas en la investigación sobre orfebrería: señales metrológicas, marcas de orfebre/taller 

e identificadores personales. Las evidencias nos llevan a considerar la última como la opción 

más viable. La variabilidad de pesos, morfotipos y marcas no permite su interpretación en 

ningún caso como señal de valor o de múltiplo / fracción de una unidad de peso. La 

irregularidad de las marcas, la utilización generalizada de instrumentos punzantes o 

cortantes —no de herramientas específicas— y su escasa repetición en joyas de un mismo 

contexto permiten descartar su realización dentro del marco de los talleres orfebres. La 

única excepción es la del primer conjunto de Arrabalde, que presenta algunas piezas en las 

que sí han intervenido cuños o estampillas de un taller metalúrgico. Las condiciones 

especiales que llevaron a esa ocultación en un castro leído como un espacio de última defensa 

permiten explicar su sentido (vid. §9.1.4.1). Por lo tanto, nos encontramos con las marcas 

interpretadas como registro personal o familiar de interacción con el objeto, sea como 

evidencia de (nueva) propiedad, adquisición, donación u ofrenda, situación que se acentúa 

cuando es necesaria su distinción entre otros objetos similares a la hora de proceder a su 

ocultación o depósito. La existencia de unos pocos conjuntos formados por varias piezas 
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diferentes con una misma marca podría reforzar esa interpretación de señal identitaria de la 

riqueza común de una familia o una casa (torques, brazaletes, fíbula y pendientes de Palencia 

1; o los tres torques del tercer tesoro de Las Quintanas). 

• La ausencia de contextos claros y la elevada concentración de joyas en unos pocos 

hallazgos condicionan ineludiblemente su lectura biográfica. Los nueve principales hallazgos 

historiográficos (Arrabalde 1 y 2; Palencia 1 a 3; y Las Quintanas/Pintia, 1 a 4) suman 160 

de las 262 piezas recogidas en esta tesis; sin embargo, si retiramos las joyas procedentes de 

ajuares funerarios de las necrópolis abulenses o sorianas —cuya cronología se sitúa, grosso 

modo, en el siglo IV a.C.—4, esas 160 joyas suponen el 71 % de la orfebrería prerromana 

conocida en la submeseta norte. Es decir, nos encontramos ante una variabilidad muy 

pequeña de contextos, morfotipos y técnicas reconocidas en un conjunto de objetos tan 

circunscrito a unas condiciones de uso y amortización tan limitadas. 

• Esta circunstancia condiciona no sólo la posible distribución diacrónica de tipos y 

técnicas, sino que también restringe la interpretación de su uso a la comparación con otros 

ámbitos peninsulares o europeos y a las representaciones figurativas en exvotos y otros 

elementos metálicos, esculturas, pinturas sobre cerámica o las escasas menciones en las 

fuentes clásicas. Todas ellas, al igual que las propias joyas, manifestaciones susceptibles de 

tener una lectura plural y propia que distorsione la función y uso habituales de la orfebrería. 

Esta fenomenología propia de la orfebrería prerromana limita, por ejemplo, las 

interpretaciones de uso diferenciado según el género o la edad, datos que, con cautela, 

podrían realizarse desde el registro funerario. Podemos aventurar con una cierta seguridad 

que los torques sogueados con terminales piriformes pertenecen prioritariamente a la esfera 

masculina, como debe de suceder también con los brazaletes acintados espiraliformes. 

Mientras que los torques de alambres torsionados, cuyo cierre se sitúa en la nuca, parecen 

responder —a tenor de las representaciones figurativas del área ibérica (y pese a la diferencia 

cronológica entre unos y otras)— al ámbito femenino. La particular presencia del nudo de 

Hércules, con atribuciones profilácticas pero también indicativas de una fase etaria pre-

nupcial, podrían confirmar esa correspondencia; algo parecido a lo que podrían indicar las 

parejas de espirales de cabello y la forma de presentar el peinado en niñas/adolescentes 

frente a las mujeres adultas. Para los pendientes y las arracadas no tenemos mayores datos 

que su habitual aparición conjunta pareada y, aunque fue propuesta que la presencia 

individual de pendientes fusiformes pudiera corresponder al ámbito masculino (como 

adorno de oreja o como nezem) en una etapa cronológica algo anterior, lo cierto es que para 

el intervalo de estudio de esta tesis no tenemos datos que restrinjan su utilización a las élites 

femeninas. Podrían perfectamente corresponder a elementos utilizables por los distintos 

géneros, como sucede con las pulseras o las fíbulas, aunque en este caso, en particular con 

las fíbulas de tipo anular hispánicas, podría entremezclarse una lectura identitaria de edad y 

 
4 Estas piezas se introdujeron como contrapunto al análisis de contextos y técnicas de la orfebrería plenamente adscrita 
a la II EH (vid. Capítulo 9). 
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estado que, vinculada al estatus social, reflejara esa lectura polisémica de estos objetos ya 

referida en varias ocasiones.  

• En este sentido, resulta reveladora y sugerente la presencia de las joyas de terracota 

descubiertas en la necrópolis pintiana de Las Ruedas hace ya casi dos décadas (Sanz y 

Romero, 2009; Romero y Sanz, 2010; Sanz, 2020). Aunque son varios los modelos de joyas 

o adornos en barro recuperados en contextos secundarios, sin duda los más llamativos son 

los zarcillos de cabello, la fíbula anular y los colgantes bolsiformes de las tumbas 127b y 153 

(que corresponderían, a partir de los ajuares, a una niña y una adolescente respectivamente). 

Más allá de si se trata de representaciones más o menos fieles a los objetos reales (§9.6.1.3), 

lo que nos parece más relevante de su presencia como parte de los objetos ofrecidos para su 

último viaje es una doble cuestión: la destacada riqueza (por variedad y cantidad) de los 

ajuares de ambas tumbas, en los que la representación de las eventuales joyas es apenas un 

valor añadido (los enterramientos seguirían siendo impresionantes independientemente de 

la presencia o no de un modelo de la orfebrería existente en la familia); y, en segundo lugar, 

la utilización de miniaturas funcionales como probable vía de interactuar con el mundo de 

los objetos a los que ambas mujeres estaban destinadas, la aprehensión desde la infancia de 

la materialidad que por rango y estatus les pertenece y las identifica. 

 

Esta es, en resumen, la caracterización de la orfebrería prerromana de la submeseta 

norte propuesta en la presente tesis. Una manifestación material propia, única y definitoria 

de un territorio y un momento determinados pero, sobre todo, de una estructura social en 

la que, entre otros objetos, las joyas destacan por un simbolismo vinculado a su valor 

intrínseco, a su polisemia y a su exclusividad. Una orfebrería que contemplamos como parte 

de los objetos exclusivos definidos por Lull (2007: 223-241), a medio camino entre los 

distinguidos —aquellos que tienen algo que los diferencia del resto, son «objetos de 

seducción (…) [que] expresan la pausa necesaria para podamos gozarlos y aprender a 

disfrutar»— y los emblemáticos, que actúan como «recordatorios, como símbolos de 

memoria colectiva (…) un sentimiento construido con memorias interesadas y especulares 

que ensalzan, sobre todo, un lugar particular en el mundo (…) [siendo muy] común que los 

objetos emblemáticos no ‘digan’ nada a quienes no hayan sido instruidos en su mundo, pero 

esta circunstancia no los desviste del emblema que portan, sino que los reafirma como tales 

todavía más al convertirse en emblemas de representación también para aquellos que no 

comparten lo que se cree contienen» (ibid.: 232). Desde esta perspectiva, la cultura material 

(y en ella la joyería) debe ser entendida como un elemento activo, con capacidad de 

actuación (agencia) para construir, mantener y cambiar la realidad social, incluidas las 

identidades —«Attention has therefore shifted from considering what dress means to what dress does 

(…). Identity is more than just something that is represented or expressed but is something that is 

experienced trough the (clothed) body» (Martin y Weetch, 2017: 9; vid. también: Dornan, 2002 

y Gosden, 2005)— y, teniendo esto en consideración, poder ahondar en su análisis y, a 

través de él, en la comprensión de nuestro pasado.  
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10.5 Apuntes para la continuidad de la investigación 

 

Volviendo al inicio de este último capítulo, nos encontramos en un punto de llegada 

pero que no puede ser definitivo. En ese reverso de nuestro papel-guía de viaje tenemos 

apuntadas algunos puntos que permitirían avanzar y completar la investigación, abriendo 

nuevas vías de trabajo. Desde la perspectiva arqueométrica, resultaría fundamental 

completar la información de composición analítica de los grandes conjuntos meseteños con 

los análisis tanto del conjunto de La Miranda (M.A.N.) como del primer tesoro de Palencia 

(H.S.A.) —más inaccesible y del que también está pendiente su estudio directo para la 

caracterización tecnológica y metrológica— y, eventualmente, reanalizar las piezas de plata 

de los conjuntos de Arrabalde, uniformizando así los resultados y las técnicas de análisis para 

la amplia mayoría de los objetos incluidos en este trabajo. También resultaría sugerente la 

posibilidad de realizar análisis isotópicos para determinar (o al menos descartar) las 

mineralizaciones de procedencia de la plata empleada en la orfebrería meseteña, 

comparándola con la de las acuñaciones ibéricas del siglo II y la primera mitad del I a.C. Este 

tipo de análisis, que fue propuesto como posibilidad en su momento, tal vez encuentre una 

respuesta más favorable en la actualidad.   

Desde el punto de vista de la revisión documental y la biografía de los hallazgos, sería 

interesante confirmar algunos cabos sueltos acerca de algunas de las piezas aquí incluidas, 

como las de la colección Calzadilla, el torques del I. Gómez-Moreno, el segundo torques 

del M.A.N. (OMPD.01) —tal vez palentino—, la nueva espiral de remates zoomorfos —tal 

vez arrabaldina— y las dos arracadas del M.N.A., a las que no tuvimos acceso. Es también 

un buen momento para incorporar esas otras piezas que, entretanto, han ido surgiendo en 

la investigación, como la arracada de Montealegre de Campos o la fíbula simétrica de 

Simancas (Sanz y Carrascal, 2016), o algunos otros elementos que en su momento no 

recogimos pero merecerían igualmente incluirse, como los discos de bronce laminados de 

la necrópolis de Las Ruedas (Sanz, 1997). 

Desde una perspectiva estrictamente arqueológica, consideramos necesaria la revisión 

de las colecciones de excavaciones antiguas que posibiliten (o no) identificar objetos y 

materiales vinculados a las fases inicial e intermedia de la transformación y el trabajo de los 

metales nobles (crisoles, herramientas, metal en bruto, moldes…), que puedan estar sin 

inventariar o erróneamente clasificados. Por último, confiamos en que el desarrollo de 

proyectos ya en marcha o de nuevas intervenciones arqueológicas permitan documentar los 

niveles formativos de los oppida y castros de la región para definir, por un lado, la 

consolidación de las jerarquías sociales y cómo se manifiestan materialmente y, por otro, la 

presencia/ausencia de elementos de orfebrería en esas etapas de transición entre los últimos 

ajuares funerarios con joyas y las joyas amortizadas en tesoros, ajustando aún más la baliza 

cronológica y social del uso de estos elementos de la cultura material prerromana. 
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«Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

(…) 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al salvaje Poseidón encontrarás, 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no los yergue tu alma ante ti. 

(...) 

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas» 

 

Konstantinos Kavafis, Ítaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

La orfebrería prerromana de la submeseta norte: 
tecnología y sociedad 

 

 

 

José Fabián Cuesta Gómez 

Dr. Ángel Esparza Arroyo 

 

Dr. Antonio Blanco González 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La orfebrería prerromana de la submeseta norte:
tecnología y sociedad

José Fabián Cuesta Gómez

V.º B.º Dr. Ángel Esparza Arroyo V.º B.º Dr. Antonio Blanco González

                         Director. —      Tutor. —

ESPARZA 
ARROYO 
ANGEL LUIS - 
12203982K

Firmado digitalmente por ESPARZA 
ARROYO ANGEL LUIS - 12203982K 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-12203982K, 
givenName=ANGEL LUIS, 
sn=ESPARZA ARROYO, cn=ESPARZA 
ARROYO ANGEL LUIS - 12203982K 
Fecha: 2023.11.02 16:29:12 +01'00'

BLANCO 
GONZALEZ 
ANTONIO - 
70805110R

Firmado digitalmente por 
BLANCO GONZALEZ ANTONIO 
- 70805110R 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-70805110
R, givenName=ANTONIO, 
sn=BLANCO GONZALEZ, 
cn=BLANCO GONZALEZ 
ANTONIO - 70805110R 
Fecha: 2023.11.02 17:56:40 
+01'00'

Firmado digitalmente por 
CUESTA GOMEZ JOSE FABIAN - 
07971521C 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-07971521C, 
givenName=JOSE FABIAN, 
sn=CUESTA GOMEZ, cn=CUESTA 
GOMEZ JOSE FABIAN - 
07971521C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN 2· 

Índice  
  
Introducción p. 1 
  
ÁVILA  

       OMOSE — Necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra) p. 5 

       OMRAS — Castro de El Raso (Candeleda)  p. 13 

       OMRASSL — Castro de El Raso (Candeleda). Sin localización. p. 25 
  
BURGOS  

       OMCER — Cerezo de Río Tirón p. 29 

       OMMOR — Monasterio de Rodilla p. 47 

       OMOLM — Olmillos de Sasamón (Sasamón) p. 57 

       OMROA — Roa p. 61 

       OMPDBU — Provincia de Burgos. Procedencia desconocida. p. 77 
  
LEÓN  

       OMAST — Astorga p. 81 

       OMCCO — Castro de la Corona de Corporales (Truchas) p. 84 

       OMCVA — Castro de La Corona / Coronas de Castrillo (Castrillo de la Valduerna) p. 88 

       OMLAN — Lancia (Villasabariego) p. 90 

       OMMOT — Castro de Las Motas (San Martín de Torres, Cebrones del Río) p. 94 

       OMPDLE — Provincia de León. Procedencia desconocida. p. 106 
  
PALENCIA  

       OMMBE — Castro de Monte Bernorio (Villarén de Valdivia) p. 109 

       OMPAL.01 — Tesoro del puente de los Ferrocarriles Secundarios de Castilla (Palencia) p. 113 

       OMPAL.02 — Tesoro del cerro de La Miranda (Fuentes de Valdepero) p. 159 

       OMPAL.03 — Tesoro del solar de las RR. Filipenses (Palencia) p. 229 

       OMPAR — Castro de La Ciudad (¿Intercatia?, Paredes de Nava) p. 289 

       OMPLZ — Necrópolis de Palenzuela p. 305 

       OMSAL — Saldaña p. 309 

       OMPDPAL — Provincia de Palencia. Procedencia desconocida. p. 317 
  
SALAMANCA  

       OMLED — Ledesma p. 341 
  
SEGOVIA  

       OMCAU — Castro de La Cuesta del Mercado (Coca) p. 347 
  
SORIA  

       OMCAR — Necrópolis de Carratiermes (Montejo de Tiermes) p. 351 

       OMCAS — Campamento de Castillejo (Garray) p. 355 

       OMCUB — Necrópolis de Los Cantos (Cubo de la Solana) p. 357 

       OMMER — Necrópolis de La Mercadera (Rioseco de Soria) p. 366 

       OMMERSL — Necrópolis de La Mercadera (Rioseco de Soria). Sin localización. p. 400 

       OMNUM — Numancia (Garray) p. 401 

       OMSOR — Soria p. 406 

       OMUCE — Necrópolis de San Martín (Ucero) p. 409 
  
VALLADOLID  

       OMQUI.01 — Las Quintanas 1 (Pintia, Padilla de Duero. 1968) p. 415 

       OMQUI.02 — Las Quintanas 2 (Pintia, Padilla de Duero. 1984) p. 445 

       OMQUI.03 — Las Quintanas 3 (Pintia, Padilla de Duero. 1985) p. 492 

       OMQUI.04 — Las Quintanas 4 (Pintia, Padilla de Duero. 2003/2004) p. 508 

       OMQUISL — Las Quintanas (Pintia, Padilla de Duero). Sin localización. p. 514 

       OMPDVA — Provincia de Valladolid. Procedencia desconocida. p. 518 
  
ZAMORA  

       OMARB.01 — Castro de Las Labradas (Arrabalde. 1980) p. 519 

       OMARB.02 — Castro de Las Labradas (Arrabalde. 1987) p. 663 

       OMMAD — Madridanos p. 706 

       OMRAM — Ramallas (¿Castro de San Juan, Rabanales?) p. 711 
  
PROCEDENCIA DESCONOCIDA (submeseta norte)  

       OMPD p. 721 

  



 



Catálogo - INTRODUCCIÓN | 1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Este volumen incluye el estudio morfo-tecnológico detallado de las 262 piezas que 

son objeto de análisis en esta tesis. Parte de esas joyas habían sido ya publicadas a lo largo 

del último siglo, pero la irregularidad de los enfoques, de los datos proporcionados —a 

veces contradictorios— y, sobre todo, la posibilidad de plantear un estudio sistemático e 

integral del conjunto de orfebrería prerromana de la submeseta norte bajo una óptica 

arqueométrica, tecnológica e interpretativa, motivaron la necesidad de revisar de nuevo los 

materiales. Esta investigación incluyó no sólo los propios objetos sino, cuando fue posible, 

las circunstancias de sus hallazgos, el contexto arqueológico en el que se circunscribían y los 

avatares biográficos desde su descubrimiento. El estudio de estas piezas en los diferentes 

museos e instituciones ha permitido también un contacto directo con los conservadores y 

restauradores, que aportaron detalles importantes sobre los procesos de ingreso, 

catalogación o restauración. Estas piezas constituyen la base a partir de la cual se ha realizado 

el análisis tecno-tipológico del Capítulo 5 del primer volumen aunque, en realidad, sus 

características propias y las del contexto en el que se hallaron son usadas aquí y allá a lo largo 

de todo el trabajo.  

 

La descripción de las piezas se ha ceñido a un formato sistematizado con el objetivo 

de ofrecer la mayor claridad posible en su comentario y en la presentación de los datos de 

composición y características morfo-técnicas. Cada una de las joyas se presenta en una ficha 

que puede pertenecer a dos modelos: 

 

► En el caso de los tesoros o conjunto se presenta una introducción previa con los 

datos conocidos sobre el hallazgo y el contexto arqueológico en el que fueron 

recuperadas. Estos conjuntos presentan una doble cartela: la del hallazgo, con la 

identificación del yacimiento, la fecha en la que se produjo, la institución que 

conserva los materiales y un mapa provincial con la localización del 

yacimiento/lugar del hallazgo. La cartela de las piezas que forman estos conjuntos 

refleja la matrícula, el tipo de pieza y el yacimiento al que se asocia.  

► El segundo modelo de ficha se asigna a aquellas piezas cuya información de 

procedencia es más limitada. Normalmente se trata de hallazgos aislados, sin 

procedencia conocida o, en ocasiones, referidos a yacimientos o contextos ya 

descritos por extenso anteriormente. En este caso las piezas se identifican con la 

matrícula, el lugar y fecha del hallazgo, la institución que las conserva y se incorpora 

un mapa con la localización de la provincia y del local del hallazgo (seguro o 

probable).  
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En cualquier caso el dato fundamental para manejar el presente catálogo es la 

matrícula o código identificativo que caracteriza individualmente a cada una de las piezas. 

Está formada por un conjunto de letras y de números autoexplicativos. Las letras son un 

total de cinco, y se corresponden con las abreviaturas OM (Orfebrería de la Meseta) seguidas 

de tres que hacen referencia al yacimiento o al nombre con el que se conoce habitualmente 

al hallazgo. En ocasiones a este código de letras se le añade la abreviatura SL, en referencia a 

hallazgos producidos en superficie o sin contexto exacto pero dentro de un yacimiento ya 

referenciado; o bien antecedido por las siglas PD, cuando se conoce/supone la procedencia 

provincial de una joya pero no se le consigue atribuir un municipio o un yacimiento 

concreto. A continuación se indica un código numérico con dos cifras que son el orden 

secuencial de las piezas que pertenecen a un mismo conjunto. En el caso de que se presenten 

tres cifras, la primera de ellas hace referencia al número ordinal del hallazgo cuando se han 

producido varios en un mismo yacimiento.  

Así, por ejemplo, nos encontraremos con OMRAS.02 que nos indica que se trata de 

la segunda pieza del tesoro de El Raso (Candeleda, Ávila); y con OMRASSL.01, que refiere la 

ficha del fragmento de pulsera hallado en superficie en el mismo castro de El Raso. De la 

misma manera, nos podemos encontrar con OMPAL.307, que identifica la séptima pieza 

estudiada del tercer tesoro de la capital palentina (frente a OMPAL.107 y OMPAL.207, por 

ejemplo, que señalarían la séptima pieza del primer y del segundo tesoro de Palencia 

respectivamente), o con OMPDPAL.02, que indica que se trata de la segunda de un grupo de 

piezas que sabemos que fueron encontradas en la provincia de Palencia (o son atribuidas con 

cierta seguridad a esta provincia), pero no su procedencia concreta.  

 

La información relativa a cada una de las piezas se distribuye, habitualmente, en dos 

grandes apartados dentro de la ficha: caracterización y estudio morfo-tecnológico.  

► El primero de ellos incluye la institución o colección donde se conserva la pieza y 

el número de inventario oficial con la que está clasificada; seguida de una breve 

descripción con las características básicas de la pieza, detallándose el metal de 

fabricación, normalmente oro o plata1; por último, se hace referencia al estado de 

conservación en el que se encuentra, con las apreciaciones respecto a corrosión, 

huellas de uso, fracturas, procesos de restauración y conservación.  

► El segundo apartado, el del estudio morfo-tecnológico, comienza con los datos de 

las dimensiones y del peso de las joyas2. En el caso de que los datos procedan de una 

fuente secundaria (por no haber tenido acceso a la pieza) se ha indicado 

 
1 Cuando se hace referencia a piezas de oro y de plata, se asume la utilización de aleaciones en las que bien el oro, bien 
la plata son los metales mayoritarios. Puede haber alguna excepción de piezas con alma de base cobre chapada en plata, 
oro o plata dorada. 
2 Se ha procurado ser lo más sistemático posible en la toma de las medidas con el objetivo de permitir la comparación 
entre las piezas. Esta información ha sido generada por nosotros a lo largo de la investigación, lo que ha permitido 
actualizar y corregir algunos de los datos métricos publicados hasta ahora. 
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oportunamente. Para la toma de los pesos se ha recurrido a las balanzas de precisión 

presentes en los diferentes museos y en el MicroLab del CCHS-CSIC (Madrid). En 

este apartado se han incluido también las tablas con los datos de los análisis realizados 

en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y/o de Fluorescencia de Rayos X por energía 

dispersiva (XRF). Las piezas se acompañan de varias imágenes (fotografías y/o 

dibujos) que ilustran los diferentes detalles referidos en su descripción. La práctica 

totalidad de las fotografías son de nuestra autoría. Cuando, para mayor claridad, se 

ha recurrido a dibujos o imágenes ajenas se ha indicado oportunamente su 

procedencia. Tanto las láminas (lám.) que acompañan a las descripciones de los 

yacimientos y/o contextos arqueológicos, como las propias figuras (fig.) incluidas 

en el estudio morfo-tecnológico de las piezas están numeradas consecutivamente 

dentro de cada hallazgo o pieza. El gran volumen de imágenes utilizado hizo 

recomendable este método de organización de la información gráfica, evitando así 

posibles errores de numeración o el uso de cifras elevadas. De este modo, para citar 

las imágenes basta con indicar la matrícula de la pieza y el número de la figura, de 

tal manera que (OMCCO.01, fig. 2.d) hace referencia a la imagen situada a la derecha 

en la figura 2 de la joya helicoidal (espiral) procedente del castro de La Corona de 

Corporales y (OMMOT, lám. 1) nos indica la lámina con el mapa de localización del 

hallazgo que incluimos en la presentación del yacimiento de Las Motas (San Martín 

de Torres, León). 

 

Las piezas se presentan, dentro de cada una de las provincias, por orden alfabético 

de la abreviatura usada en la matrícula que las identifica. La única excepción son aquellas 

piezas cuya procedencia micro (yacimiento o municipio) es desconocida, es decir, aquellas 

clasificadas como PD, que han sido incluidas siempre al final de la provincia correspondiente. 

En el caso de las joyas cuya procedencia de rango medio (provincia) también es desconocida, 

pero todo indica que se trata de producciones orfebres con origen en la Meseta, se han 

incorporado al final de la clasificación provincial (OMPD). Dentro de la aleatoriedad que 

supone cualquier seriación, hemos optado por esta disposición alfabética dada la mayor 

facilidad y claridad a la hora de realizar su consulta. 
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Listado de hallazgos:  

1. La Corona de Corporales (Truchas);  

2. La Corona (Castrillo de la Valduerna);  

3. Lancia (Villasabariego);  

4. Las Motas (San Martín de Torres, Cebrones del 

Río);  

5. Peña Cantabria (Valcueva); 

6. Astorga;  

7. Arrabalde-1;  

8. Arrabalde-2;  

9. Ramallas (¿castro de San Juan, Rabanales?);  

10. Madridanos;  

11. Ledesma;  

12. Palencia-1 (puente del ff.cc. sobre el Carrión);  

13. Palencia-2 (cerro de La Miranda, Fuentes de 

Valdepero);  

14. Palencia-3 (Filipenses);  

15. Necrópolis de Eras del Bosque (Palencia);  

16. La Ciudad (Paredes de Nava);  

17. Saldaña;  

18. Palenzuela;  

19. Monte Bernorio (Villarén de Valdivia);  

20. Pintia/Las Quintanas-1 (Padilla de Duero);  

21. Pintia/Las Quintanas-2;  

22. Pintia/Las Quintanas-3;  

23. Montealegre de Campos;  

24. Cerezo de Río Tirón;  

25. Monasterio de Rodilla;  

26. Roa;  

27. Olmillos de Sasamón;  

28. Numancia (Garray);  

29. Soria;  

30. Ucero;  

31. La Mercadera (Rioseco de Soria);  

32. Coca;  

33. La Osera (Chamartín de la Sierra);  

34. castro de El Raso (Candeleda);  

35. Las Paredejas (El Berrueco);  

36. Los Cantos (Cubo de la Solana);  

37. Carratiermes (Montejo de Tiermes);  

38. Pintia/Las Quintanas-4 (Padilla de Duero).

 

 

Fig. 1. Localización geográfica de los hallazgos recogidos en el presente catálogo. 

 

 Hallazgos con joyas descritas en el texto.    Otros hallazgos mencionados en el texto. 
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