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ARQUEOLOGÍA



RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN LA IV CAMPAÑA DE EXCAVACION EN 

"LOS CUESTOS DE LA EST ACION" BENA VENTE, 
ZAMORA (Septiembre-Octubre de 1990) 

I. INTRODUCCION 

JESUS CELIS SA CHEZ, 
JOSE AVELINO G UTIERR EZ GONZALEZ 

El trabajo que presentamos intenta aportar un pequeño resumen de la 
IV Campaña de excavaciones en el yacimiento conocido de "Los Cuestas 
de la Estación" en Benavente, Zamora, con los resultados más notables. 

El trabajo de campo transcurrió desde el 18 de septiembre al 20 de oc
tubre. 

La reseña de la descripción del yacimiento en las campañas preceden
tes puede verse en este mismo Anuario en los años 1986, 1988 y 1989. 

Al igual que fases anteriores, la Consejería de Cultura y Bienestar 
Social de la Junta de Castilla y León, subvencionó el proyecto con 
1.500.000 de ptas. tramitado a través de la Universidad de León, que retu
vo 150.000 ptas. en concepto de gastos. Con lo que el total del presupuesto 
ascendió a 1.350.000 ptas. 

En la presente participaron un total de ocho estudiantes de la Univer
sidad de León. El Ayuntamiento aportó dos obreros y cedió una parte de 
las escuelas de "La Sinoga" para desarrollar el trabajo de taller de arqueo
logía, contiguo a la excavación. 

II. ESQUEMA DE TRABAJO Y METODOLOGIA 

En esta IV Campaña partimos del trabajo en los cortes definidos en 
1989, principalmente en los que denominamos cortes 1, 2; lugar donde se 
trazó un sondeo trapezoidal en la esquina sureste (Sondeo B). El fin per
seguido era el de desmontar una zona del área descubierta y documentar 
los niveles inferiores de la Edad del Hierro, hasta llegar al suelo geológico. 
Conocíamos la potencia total pero no se habían definido fases más anti
guas que la denominada III5. 

En el corte 3, exterior a la cabaña circular de adobe, se trazó otro 
sondeo triangular (Sondeo A) con el mismo objeto. Se suprimió también 
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el testigo entre los cortes 3 y 1,2,4. La razón principal era la comprobación 
de estructuras que formaban parte de las fases 1112 y III3. 

Por último, deseábamos conocer la estructura completa del hoyo me
dieval para lo cual entre e l corte 2 y 4 trazamos uno nuevo de 2 x 2 m. al 
que se le denominó Corte 6. 

A la documentación obtenida tras dos años de excavaciones arqueo ló
gicas añadiríamos ahora el dibujo de cortes completos estra tigráficos, ra
zón por la cual se refrescaron tanto el perfil sur y el oeste, gracias a e ll o 
se pudo observar la existencia de una nueva cabaña circular de adobe en 
la fase lll..¡. 

Al completar la secuencia estratigráfica mediante los sondeos A y B, 
se obtenían unos resultados que contrastabamos con el denominado perfil 
del !alud de "Los Cuestos", reavivado y excavado parcialmente ahora, 
dejando bataches o esca lones a fin de evitar su desmoronamiento. 

E l objeto principal de esta intervención era la de completar o conti
nuar la investigación en el yacimiento, sin que por ell o se planteara el 
desmonte total o parcial de estructuras de los ni veles observados. 

D e la misma forma, se estudiaría la viabilidad de conservar cada una 
de las fases definidas de cara a su adecuación para hacer de l luga r un 
espacio visitable de indudable interés cultural. 

En cuanto a metodología de excavación se siguió utilizando el sistema 
de registro Harris, aplicandose ya la terminología de fases e interfases o 
contextos una vez que se observó la secuencia completa del yacimiento. 
Si bien, los momentos más antiguos fueron documentados según la reduc
ción del espacio, propiciado por el trazado de los Sondeos A y B, y cuyo 
motivo obedeció a un criterio conservacionista con el que hemos aborda
do esta intervención arqueológica. 

RESULTADOS 

La primera Campaña descubría , un espacio con los niveles I, II y 111, 
correspondientes a mom entos contemporáneos, medievales y una intere
sa nte secuencia correspondencia de la 1 Edad del Hierro con una compli
cada superposición estructural de muros rectos y curvos como se ha publi
cado de forma resumida (CELIS y GUTIERREZ, 1988, 1989). 

E n 1989 ampliábamos el espacio de excavación, rectificábamos y corre
gíamos la secuencia propuesta en los trabajos anteriores, descubriendo la 
base de una nueva cabaña. Además, advertíamos que las fases definidas 
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Foto l. Resultado fina l al co ncluir la ca m

paña de excavació n (septie mbre-octubre 

199 1 ). Vista general co n la superposición 

de e tructu ras de adobe. Fotografía tomada 

desde e l perfil su del á rea excavada. 

Foto 2. G ran hoyo o silo ele forma aca mpanada, vaciado , de Epoca Bajo Medieval (U.E. 

30) que perfora los nive les inferi o res de la Edad del H icrro, dejando a l descubierto la base 

del mismo (U.E. 85). Suelo de oc upación con hoyos ele poste (u.E. 86. 87. 88). Fotografía 

to mada desde la esquina sureste. 
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podrían haber estado precedidas por otras desmontadas o desaparecidas, 
debido a nivelaciones anteriores (CELIS y GUTIERREZ, 1989). Resta
ban una serie de cuestiones pendientes como la retirada de testigos, el 
sondeo completo que reflejase la secuencia estratigráfica. El aspecto gene
ral del yacimiento al concluir esta última fase de excavaciones puede reco
nocerse en la Fot. l. 

III. EXCA VACION DE ESTRUCTURAS DE LAS FASES 
DESCRITAS ANTERIORMENTE 

Los resultados de la presente Campaña se estructuran de la siguiente 
manera: 

J. Cortes 1, 2 y 3. Testigo 1, 2 - 3. 

Se eliminó el testigo entre los cortes 1, 2 y el 3. Esta franja corre de 
este a oeste, perpendicular al muro de la valla de la escuela de "La Sino
ga " y mide un metro de ancho. Se completa así la visión de la Fase III 1 

B. Una hilera de adobes, muy deteriorados, unidos por sus lados mayores, 
mantenían la alineación de la estructura de habitación 1 (U.E. 3) que, 
como se recordará , caracteriza la etapa más moderna de las observadas, 
correspondiente a Ja I Edad del Hierro. Debajo se encuentran los dos 
suelos superpuestos, el superior (U.E. 9), es el más moderno de la más 
fase de ocupación, es decir (III2). En él y en clara disposición central se 
localiza el hogar de la segunda estructura de habitación que caracteriza 
esta fase, es decir, el hogar de la cabaña circular con banco corrido (U.E. 
84). Se trata de una placa de barro endurecido por efectos del fuego , que 
destaca poco del piso circundante. Parece estar formada por un barro más 
decantado, en disposición circular y con la particularidad de estar decora
do con improntas a punta de espátula, impresas, formando series oblicuas 
entre sí. 

Cercano a este hogar y sobre el mismo suelo se encontraron una serie 
de cantos rodados, fragmentos de bloques de cuarcita y algún fragmento 
de molino abarquillado que completaban, en este testigo, el conjunto ob
servado en la campaña anterior y que se componía de cantos, restos óseos, 
industria ósea, etc. 

El hogar descrito en este nivel fue respetado mientras que se abrían 
dos espacios anexos que servirían para ampliar el espacio definido en la 
fase III3 B, es decir, el suelo de la estructura de habitación 3; la gran 
cabaña circular de adobes, cuyo suelo ahora se descubría en casi toda 
extensión, con excepción de las estructuras superiores conservadas, sobre 
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este solado ya definido en campañas anteriores (U.E. 19) se pueden obser
var agrupaciones de cantos rodados, bloques de cuarcita, residuos de base 

arenosa (U .E. 18) todo ello cubierto por el adobe descompuesto y restos 
de pinturas producto del desplome de los muros de la cabaña (U.E. 17). 

En situación central, claramente por debajo del hogar definido en la caba

ña superior, se localizó el hogar (U.E. 77), capa arcillosa endurecida por 
cocción superficial al exponerse al fuego, que se adecua a una forma circu

lar y que posee una anchura mayor que el descrito en la cabafia 

supra yacente. 
La documentación completa de estructuras ya vistas con anterioridad 

continuó en el corte 6, trazado ahora al objeto de resolver el perímetro 

total del gran hoyo de sección circu lar que había perforado totalmente los 
niveles protohistóricos (U.E. 30). La adscripción cultural se efectuaba en 

base a su colmatación (U.E. 29) con tierras, carbones, tejas, huesos y 
mate ria l cerámico, todo ello datable en tiempos bajomedievales. Efectiva
mente su excavación demostró su sección circular de 2,5 m. de diámetro, 

mientras que su perfil ofrecía una forma acampanada, con una boca de 
menor tamaño que su fondo (Fot. 2) . La apertura de corte 6 y el vaciado 

de esta estructura proporcionó la visión completa de la superposición de 

nivele que definirían las fases más antiguas del yacimento, y que ahora 
pasamos a describir. 

IV. FASES ESTRATIGRAFICAS INFERIORES 

Es sumamente complejo establecer fases y subfases por debajo de N. 

1115 ya que las estructuras de adobe son mínimas o inexistentes. Sólo 
constatamos unidades estratigráficas o contextos cenicientos que en oca

siones se superponen a espacios definidos como suelos. Sin embargo, la 
difícil identificación de la cima de las misma parece obligar a fijarnos e n 

la di posición de mate riales, superficie de agujeros de poste, diferencias 
de textura y color de bolsones, su homogeneidad y sobre todo su continui
dad y semejanza entre los sondeos diferenciados. Tras la excavación minu

ciosa de los dos sondeos, hemos establecido una secuencia al concluir con 

el trabajo de campo que tendrá que ser bien estudiada , contrastada con 
los materiales arqueológicos y comparada entre estos dos sondeos. Nos 

reservamos por ello, la factibilidad de un ajuste, desarrollado en la futura 

memoria de excavación. Enjuiciamos como provisional el trabajo aquí 
presentado y susceptible de ser ampliado, completado o modificado, si 

procediese. 
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Foto 3. Sondeo B. Estructu ra de horno naviforme fabricado con barro, con dos pilares de 
adobe cocido en e l inte rio r de la cámara de combustión. Fase . J 11 7 . De talle visto desde 

e l sur. 

Foto 4. Sondeo B. Sucio de ocupación (F. 1118 ) de arcilla pisada (U.E. 136) con agujeros 
ele poste (.E. 164, 165, 166, e tc.). Area ele hogar (U.E. 167), zanja ala rgada (U.E. 166). e tc. 
A la de recha se observa e l horno navi forme correspo ndiente a la fase ante rio r con la 
cámara ele combustión (U.E. 154) y dos pila res de adobe cocido (U.E. 161). De a rriba a 
bajo, hile ra de adobes testigo del F. 1115. Fotografía tomada desde el noroeste de l corte. 
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Resultados obtenidos en los sondeos A y B. Secuencia estratigráfica com
pleta. 

IV.1. Sondeo A 

E l primer sondeo mide 3,50 x 4 x 3,50 m. Se localiza en e l extremo 
noreste del corte 3, en uno de los lados del á rea excavada debajo de la 
cerca de las escuelas de "La Sinoga"". La estratigrafía observada debe 
interpretarse junto a la proporcionada en e l Sondeo B. 

Sus sedimentos, se ca racte rizan por la supe rposició n de grandes bolsa
das de arcilla rojiza con ab unda ntes cantos y grabas "zahorra", amo nto na
dos aq uí como producto de su extracción de la base geológica del yaci
mie nto (U.E. 40), su acumulación por toda la zona sirvió para separar las 
fases Ifl3 y III-1. sie ndo la base la cabaña n. 3). D ebajo se comie nzan a 
definir una serie de bolsadas cenicie ntas que se intercalan e ntre las a nte
rio res (U.E. 80) y que tienen una clara inclinación de norte a sur, su 
correspondencia con las fases III-1 o 1Il5 aun no ha sido aclarada. Las U.E. 
8 1 y 82 se dispone n ho rizontalme nte, la primera es un tierra suelta de 
colo r negro, muy cenicienta, sólo loca lizada e n la parte sur de l sondeo, 
mientras que la U.E. 82 cubre a l mismo e n su tota lidad . Es de to nalidad 
grisácea y textura pulverulenta. A ambas se las hace corresponde r con la 
fase III6, y su diferenci ació n con la fase siguiente es, apenas, impercepti
ble. a no ser por una mayor densidad de carbón sobre ma triz de tierra gris, 
muy sue lta, contexto de nominado U.E. 103, de apenas 10 cm. de potencia. 
La similitud con la U.E. 118 del Sondeo B nos lleva a incluirla e n la fa 
se III7. 

Continua ndo la secue ncia . infrayacente a esta última, nos enco ntramos 
con unas planchas arcillosas, endurecidas por presión, e n las que hemos 
cre ido ver la existencia de un posible sue lo de ocupació n, son las U.E. 119 
y 120, la segunda, disgregación de la primera o acumulació n de adobes 
dispersos, con seguridad se tra ta de la fase JII8 , bien descrita en e l Son
deo B. 

Po r último, la U.E. 121 y e l sue lo de ocupación (U.E. 85) formarían la 
fase más antigua o III9 . La U.E. 85 es la superficie del sue lo geológico de 
textura a rcillosa, lugar donde se han excavado varios agujeros de poste 
U .E. 124, 130, 132 y 134. Estas estructuras negativas describen una forma 
a rqueada a la que he mos supuesto su o rigen e n una empalizada de posible 
cabaña circular. Otros agujeros 144, 146 y 148 son de funcionalidad impre
cisa. 
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IV .2. Sondeo B 

El Sondeo B es de forma trapezoidal. Sus lados paralelos miden 5,30 
y 2,8 m. y los otros dos 3,50 y 4,30 m. En su mitad se ha dejado un testigo 
que corresponde a la hilera de adobes definida en la fase III4 . En el mismo 
hemos completado la secuencia que se había propuesto en campañas ante
riores y de la que hemos dado cuenta (CELIS y GUTIERREZ, 1988, 
1989). Continuando con ella proponemos la consecución de las nuevas fa
ses. 

Fase ll/5.-Clarificando más aun ésta, observada ya el año anterior, atribui
mos a ella las U.E. 54 y 55, de cuya identidad hoy no nos cabe la menor 
duda. Una parte de ellas cubre la U.E. 58 que, como se recordará, definía 
una zona emparentada con actividades desarrolladas a altas temperaturas 
y que interpretábamos con alguna zona artesanal. El apilamiento exterior 
de troncos leñosos quemados así lo auguraba. Destacando en la U.E. 59, 
se había documentado una plancha de arena y cantillo con huellas de 
haber servido como zona de fuegos , a esta unidad se le atribuía el número 
66. Ahora, rebajado este nivel aparecería una situación nueva a la que 
denominamos Fase III6. 

Fase lf 16.-Plano J. En ella aparece un fondo homogéneo de tierra suelta, 
con carbones aglutinando la matriz, de colores pardos, negros y verdes 
oscuros. Sobre él se pueden identificar bloques de adobe (U.E. 101), man
chones negros de vertidos cenicientos (U.E. 69), pellas o planchas irregu
lares de arcilla ocre (U .E. 112), en ocasiones rojiza por cocción superficial 
(U.E. 113). En la esquina norte del sondeo se observa claramente un 
espacio con piso empedrado (U.E. 110) exterior a un alineamiento de 
adobes (U.E . 107), un agujero vacio que debió albergar algún pilar o viga 
de madera (U.E. 106). Al interíor una plancha homogénea arcillosa (U.E. 
108) vuelve a recordarnos este lugar como un sitio parecido al delimitado 
por el muro 58. Estos presentan como particularidad una estructura inte
rior abizcochada, con numerosas capillas de arcilla separadas por otras 
cenicientas de escasa sección. Su proximidad estructural con los hogares 
ya observados podría inducirnos a esta atribución funcional, pero ignora
mos como se definiría el ámbito que los inscribiría. Tal vez son estructuras 
que se emparentan con los agujeros de poste, muy frecuentes en esta fase 
y de disposición línea! (U.E. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, e tc.). 

Fase /117.-Debajo de la U.E. 67 que, como hemos visto, aglutina un con
junto de U.E. positivas y negativas, se localiza ahora una nueva unidad 
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cenicienta, oscura, a veces, de tonos marrones oscuros, que prácticamente 
no difiere de la anterior. Es la U.E. 118 y su separación de la U.E. 67 se 
efectúa por ciertas manchas arcillosas, ocres, con restos de carbonilla, 
otros manchones más oscuros etc. El cambio es poco claro, pero otras 
unidades nos informan que el cambio de fase es real. Nos referimos a un 
conjunto de adobes rubefactados, con disposición irregular (U.E. 113), 
vertidos sobre una estructura naviforme localizada en el perfil oeste, en 
dirección este y que, pensamos, se trate de un horno relacionado con un 
ámbito exterior doméstico (Fot. 3). Este horno se compone de un receptá
culo arcilloso que revistió una oquedad practicada en la U.E. 118 y que 
denominamos U.E. 128, cuyas medidas son 1 x 0,60 m. (Si bien, parte del 
mismo se oculta en el perfil por lo que sólo es visible en un extremo). En 
su interior se encuentra la cámara de combustión cuyo fondo (U .E. 154) 
presenta una coloración marrón y apareció cubierta de cenizas (U.E. 153). 
Dos adobes cocidos (U.E. 161) deben hacer de pilares de sustentación de 
la estructura superior, hoy perdida. Su interior nos ha proporcionado frag
mentos de recipientes espatulados de gran tamaño (U .E . 126) pero nada 
indica que este pequeño horno sirviera para la cocción de cerámica. Tam
bién se han registrado fragmentos de barro muy poroso, con abundante 
desgrasante vegetal , que presentan improntas de madera, tal vez re tos de 
la parrilla superior. 

La correspondencia a la cima de la U .E. 118 es segura, habida cuenta 
del cerco ennegrecido existente en torno a este peculiar fogón. 

Nuevas series de agujeros, sin una disposición alineada clara, comple
tan el conjunto aquí descrito. 

Fase !l/8.-Plano 2. El cambio de fase parece consignarse con unos lechos 
negros de cenizas localizadas en forma dispersa por todo el sondeo (U.E. 
135), infrayacente e inmediato se observa una plancha arcillosa que forma 
un auténtico suelo de ocupación bien diferenciado (U.E. 136. Fot. 4). 

Existen tres elementos importantes a reseñar. En primer lugar, una 
zanja de 20 cm. de ancha , poco profunda que cruza el suelo desde el perfil 
este hasta la esquina suroeste. Su interior se encuentra anegado por una 
tierra cenicienta gris (U .E. 160). Su función espacial se nos escapa, pero 
parece tener relación con algún tipo de estructura en empalizada. 

A los dos lados de esta entalladura se registran numerosos agujeros de 
poste de colocación dispersa (U.E. 155, 156, 157, 165 y 166) y una amplia 
zona de forma circular, verdadera área de fuego u hogar, caracterizada 
por a rcillas cocidas, de coloración rojiza, colocadas sobre una base de 
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grijos y gravas (U.E. 167). Hacia el norte del sondeo otra mancha carbo
nosa (U.E. 162) completa el suelo de ocupación. 

Fase 1119.-Por último nos encontramos con la fase más antigua del pobla
do. Después del suelo de ocupación descrito existe un pequeño depósito 
terroso de apenas 2,10 cm. (U.E. 137) y, enseguida, aparece una tierra 
marrón oscuro, homogénea , con pocos restos arqueológicos que es la cima 
del suelo geológico (U.E. 85). De utilización antrópica por los numerosos 
agujeros de poste que la perforan, constituye el denominado IIl 11 , ya visto 
en campañas anteriores como fase primigenia en la formación del tell. 
Descubierta en el fondo del hoyo circular de la Edad Media, fue publicada 
con le letra "n" hasta saber su correspondencia estratigráfica. 

Nuevamente los "hoyos de poste" son las únicas estructuras negativas 
halladas, lo cual y como vimos antes, coincide con lo hallado en el Sondeo 
A (U.E. 168 a 218). 

Hasta ahora no hemos encontrado definición formal ni funcional a las 
mismas, pero sin duda deben estar relacionados con espacios de habita
ción de elementos constructivos perecederos. 

V. LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE LAS FASES 
INFERIORES DEL YACIMIENTO. SONDEO A Y B. 

Si los restos cerámicos recogidos en campañas anteriores parecían muy 
propios de momentos avanzados de la cultura material soteña, es decir, 
adscribibles a la segunda fase descrita o Soto II, las viejas fases descubier
tas en los Sondeos A y B parecen mostrarnos otra realidad , o por lo 
menos un cambio principalmente cerámico. 

Globalizando sus características diremos que existe una tendencia ge
neral de la tipología a simplificarse. 

A partir de la fase descrita como III6 comienza a hacerse notar que 
escasean los grandes recipientes o vasos de almacenaje, principalmente 
aquellos espatulados con bordes y cuellos profusamente decorados con 
incisión, digitación o ungulación. También son escasos hasta su desapari
ción aquellos otros bordes engrosados de grandes vasos con tendencia bi
troncocónica. 

Desaparecen totalmente desde la fase III7 los platos o fuentes con los 
característicos bordes engrosados al interior, casi siempre interpretados 
como "tapaderas" . 

También se nota la ausencia de grandes pies realzados con una o varias 
molduras, o los muy altos y estilizados, más bién estos son muy escasos, 
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descienden en su tamaño, se hacen más acampa nados y siempre forman 
parte de pequeños o medianos recipientes. Su proliferación en fases más 
modernas nos lleva a pen ar que estos pies se desarrollan extraordinaria
mente con el paso del tiempo, quizás como influencia de ámbitos extra 
meseteños. Las bases de los recipientes son ahora mayoritariamente pla
nas, convexas, frecuentemente se registran umbos, principalmente en vasi
tos de pequeño tamaño muy bien bruñidos. 

Los galbos presentan, ahora, una particularidad y es que suelen incluir 
carenas de varios tipos, carenas bajas entre galbos de platos, o cuencos de 
tendencias trococónicas abiertas. Carenas romas de vasos de varios tama
ños pero de talla pequeña y forma acampanada, etc. Otras carenas vivas 
también dan paso a bocas acampanadas, etc. 

Debido al alto índice de fragmentación estamos obligados a estudiar 
la cerámica según este despiece, no obstante, podemos hacer alguna rese
ña particular de tipos de formas y tratamientos superficiales. 

A partir de la fase Ill7 , inclusive, e advierten dos producciones cerá
micas básicas. Por un lado la cerámica de superficie espatulada, muy oscu
ra, siempre de cocción reductora, que depara recipientes muy groseros, 
ba tante descuidados, siempre de mediana y pequeña talla y que muestra 
vasos de bordes verticales o exvasados, otros de boca abierta y cuerpo 
globular con cue llo cilíndrico. Las decoraciones son siempre digitales o 
unguladas en el labio, esto hace que presenten re lieves dentados por una 
impresión excesiva. En los galbos estas decoraciones son más comedidas 
y suelen formar alineaciones paralelas. Un caso excepcional es el galbo de 
la U.E. 118 con una decoración de cuatro mamelones. Pero, son, sin duda, 
los barros decantados, con un tratamiento espatulado brillante y, frecuen
teme nte muy bruñidos, los porcentualmente más significativos. 

Como hemos visto anteriormente, el prototipo repetido es el vasito 
muy bruñido, con carena viva o roma, de base convexa, plana o con umbo 
y con borde abierto, abocinado. E n otras ocasiones, son pequeños cuencos 
hemiesféricos o ligeramente cerrados, especialmente abundantes en las 
fases III7 y III8. Las decoraciones de estos son extraordinariamente esca
sas, se limitan a ciertas molduraciones en el borde o, como en un fragmen
to de la U.E. 103, a una incisión muy fina , casi bruñida, que se dispuso en 
una franja con el tratamiento superficial diferente al resto del cacharro y 
cuyo tema es el típico triángulo inve rtido con líneas paralelas. 

Como especial ausencia se nota la no comparecencia de especies cerá
micas a mano, pintadas, ni aquellas otras grafitadas o con decoración "a 
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mo (Palo!, Wate nberg, 1974), e n Va lo ría la Bue na (Ma rtín del Valls, D eli

bes, 1977), " La Mota" de Medina de l Campo (García Alo nso , Urteaga 

Artigas, 1985), todos e llos e n V alladolid, o bie n e n los ejemplos más próxi

mos de Z a mora como "El Castro'' de Cama rza na de T era (Campano. del 

Va l Recio, 1986), La Alde hue la (Santos Villasefior , 1988, 1989), o Manga

neses de la Po lvorosa, éste último bie n próximo, y que ocupó una excava

ció n de urgencia e n 1989 (Celis, Gutié rrez, 1989). T odos e llos se caracte ri

za n por la supe rposició n de estructuras. generalme nte inte rpretadas como 

caba fi as o espacios de habitació n, siempre fa bricadas con bloques de a rci

lla o ado bes que de bieron esta r cocidos a l sol. E n principio las pla ntas 

circulares parecía n exclusivos de estos espacios domésticos habitados (Pa

lol, Wate nbe rg. 1974, pp. 181-195, Fig. 64 a 67) pe ro , p ronto se documen

taron otras pla ntas recta ngula res (Ga rcía A lo nso, U rteaga A rtigas. 1985) 

lo que hacía más compleja la inte rpre tació n simplista propuesta e n un 

mo mento inicia l de la investigació n de la 1 Edad del Hie rro y en particula r 

de la fase o cultu ra sote ña. 
T odos e llos han de pa rado estructuras y ma te ria les ce rá micos asigna

bles a l de nominado momento de plenitud o de desarro llo de esta fase a la 

cual se ha dado en de no mina r So to 11. que po r e nde tie ne su razón de ser 

a l superpone rse a la de nominada Soto l. que curiosame nte sólo se ha 

de tectado cla rame nte e n e l yacimie nto vallisole ta no. 

Las fases inferiores del yacimie nto Be naventano, principalmente las 

descritas como JII6, III7, 1118 y 1119 parece n expe rimenta r un cambio osten

sible co n respecto a las superio res, dichas di fe re ncias radican principal

me nte e n la carencia de estructu ra de adobe (exce pto la fase 1116 , mo

me nto que de no min amos de transició n) especia lmente muros de caba fi as. 

Se registra n ahora. sue los a rcillosos, estructuras a base de empalizadas; 

refere ncia obligada de los hoyos de poste, zanjas, así como el descrito 

a nte rio rme nte " horno do méstico naviforme". No está clara la consta nte 

de estas estructuras le fi osas co mo precede nte de o tras edificadas con ba

rro, pero lo cie rto es que sue le n ser frecue ntes e n la base de los yacimien

tos ya caracte rizados. Se registran a í e n yacimie ntos soria nos como Fuen

sa úco (Rome ro Carnicero, 1989, pp. 54-58) e n o tros burga leses como en 

e l caso ele R oa (Sacristá n ele Lama, 1986. pp. 64-70, Fig. 6) o en e l propio 

Soto 1, aquí acompa fi ado de restos de caba ñas e n adobe (Palo !, Waten

be rg. 1974, Fig. 64-65). E n e l de Be navente estas precede n clarame nte a 

las docume ntadas fases lIJ 1 a 1115-J II6• Tan solo se ha e mpleado e l ba rro 

para la creació n de sue los, fase III8 (U.E. 136), y como ma nteado inte rio r 

del " horno do méstico" U.E. 128, fase 1117. 
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Si a estas características unimos los ajuares cerámicos hallados en este 
lugar, ya descrito anteriormente, parece que nos encontramos en unos 
momentos ciertamente antiguos dentro de la I Edad del Hierro, paraleli
zables con la fase responsable de los vasos antiguos de La Villa de Alme
nara de Adaja, emparentados con el Bronce Final peninsular, cuya prime
ra identificación se hizo corresponder con el Soto I (Romero Carnicero, 
1980. Fig. 1), fase identificada en otros yacimientos como los de Pinilla de 
Toro (Martin Valls, Delibes, 1975, pp. 460-461 , Fig. 10.1) que podría re
presentar un "horizonte Soto" muy primitivo, el más antiguo de los hoy 
conocidos, asimilable al Bronce Final Illb" (Delibes, de Val Recio, 1990, 
pp. 91). A este momento se podría asignar elementos metálicos broncí
neos de clara inspiración en el Bronce final peninsular atlántico, que cons
tituirían la base tecnológica de una cultura tanto peninsular como atlántica 
(Delibes, del Val Recio, 1990, pp. 91; Esparza Arroyo, 1986, 1990, pp. 111, 
113). 

En estas cuestiones insertamos la problemática de los niveles inferiores 
de Benavente donde parece existir un ambiente inicial, germen de lo que 
después sería el desarrollo de lo soteño a partir de 600 a.C. aproximada
mente. 

A la espera de resultados de C-14 nos atrevemos a proponer fechas 
entre el s. VIII a VII para las denominadas fases registradas en la base 
inferior del yacimiento de Los Cuestes de Benavente. 

Esperamos confirmar esta, por ahora, mera hipótesis de trabajo. 

VII. AVANCE DE LOS ESTUDIOS ARQUEOANALITICOS. 
FAUNAS Y ANTROPOLOGIA FISICA. 

Entre los análisis de los que disponemos avances, se encuentran los 
estudios de fauna de los niveles superiores localizados en la segunda Cam
paña de Excavaciones, son por tanto incompletos. 

Entre las conclusiones determinadas para la I Edad del Hierro pode
mos reseñar: 

A) El 80% de animales son doméstico . Sin incluir los lagomorfos. 
B) Los caprinos son los más abundantes con un 40% (Oveja/cabra). 
C) Después se encuentran los bovinos, 20%. 
D) Ovidos 15%. 
E) Presencia constatada de Equus sp., en concreto de Equus caballus. 
F) Constancia de cánidos por restos óseos y por roimiento de otros 

restos osteológicos. 
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G) Presencia de l ciervo como especie producto de actividad cinegé ti
ca, 16% de material determinado. 

H) 5% de lagomorfos: conejo. 
I) Determinación de unionidae (indusco) molusco y fragmento de ca

parazón de tortuga. 
J) Constancia también de algún ave indeterminada. 

En cuanto a restos antropológicos, se recogieron, un fémur, una man
díbula, dos dientes y una mue la según e l esquema: 

Sondeo A 

U.E. 103. Un fémur de una pe rsona mujer joven-adulta. 
Un canino superior de indistinto individuo. 
Un incisivo inferior de individuo joven. 

U.E. 121. Fragmento de mandíbula de un sujeto infantil-joven en torno a 
los 9 años. 
Molar supe rior de sujeto de edad avanzada. 

Estos restos se ha llaron sin conexión anatómica, forma ndo parte de los 
paquetes cenicientos que forman la matriz de estas U.E. Carecen por lo 
tanto de información cultura l precisa, si bien pensamos que formasen par
te de estructuras de ente rramiento -en el caso de restos de individuos 
jóvenes- que han sufrido alte raciones en su deposición. E n cambio para 
los restos dentai-io ai lados podría pensarse en su desprendimiento o ro
tura durante la vida de sus portadores. 
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versidad de Salamanca) 111 ( 1987). pp. 9-2 1. 

(14) " Influe ncia de l tea tro clásico españo l sobre e l francés: Calderón de la Barca y 
Thomas Corne ille .. e n Es/Lidios sobre Calderón (Actas del Coloquio Calderonia110. 
Salamanca, 1985). Publicaciones de la Universidad. Salamanca, 1988. pp. 17-3 1. 
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c) Traducciones: 

( 15) M. Bataillon: Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes. Anaya. Sa lamanca , 
1968. 106 pp. 

( l6) San Francisco de Sales: Cartas a religiosas. Editoria l B.A .C. Madrid , 1988. 220 pp. 

!!.- SOBRE T EMA ROMÁ ICO 

a) Libros: 

( 17) El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián (Zamo ra). Toponimia, textos y 
vocabulario. Publicacio nes de la Universidad de Sala manca. Salamanca. 197 pp . 
más un e nca rte con lámin as. 

( 18) /11110/ogía de la poesía rumana. Edición bilingüe con un estudio preliminar y notas. 
Publi cacio nes de la Unive rsidad de Salamanca. Salamanca, 1955. 320 pp ., ilustracio-
ncs. 

( 19) Leyendas, cuem os y romances de Sanabria. 2" edici ó n co rregida y aumentada. Grá
ficas Ce rvantes. Sa lama nca , l 981. Te xtos e n leo nés y ga llego. 

(20) Del papiro a la imprenta. Pequeí'w historia del libro. C.E.G.A.L. Madrid , 1988. 145 
pp. ilustraciones. 

b) Artículos: 

(2 1) " La leyenda del Lago de Sanabria" e n Revista de Dialectología y Tradiciones Popu
lares (Madrid) , IV ( 1948) , pp. 94- 11 4. Contie ne textos e n transcripción fo né ti ca e n 
leo nés y ga llego . 

(22) " Ve inte cuentos populares sa nabreses'", e n la Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares (Mad rid), V ( 1949). pp. 200-270. 

(23) "La leyend a ele San J uli án e l Hospitalari o y los caminos de la peregrinació n jaco bea 
de l Occidente de España", e n la Revisla de Dialectología y Tradiciones Populares 
(Madrid), VII (1951), pp. 56-83. 

(24) " Dos textos dialecta les de Rihonor y dos romances po rtugueses de He rmisc ndc". 
e n Miscelánea de Filología, Literatura e l!istoria Cultural a memoria de Adolfo 
Coelho. Lisboa , 1950. pp. 388-403. 

(25) ··Questionnaire sur la potcric populaire de la province de Salamanque (Espagne)'', 
e n Orbis. Bul/etin !nternational de Docwnentation Linguistique (Louva in ), 111 
( 1954), pp. 250-257. 

(26) "Cambios semánticos de origen agríco la y pastoril e n rumano", en Cahiers Sexlil 
Puscariu. Editions Dacia. Rom a, Freiburg, 1952. pp. 120- 136. 

(27) '·Contribuci ón al vocabulario sa lmantino . Adiciones a l Diccio na rio de Lamano" , e n 
Revisla de Dialectología y Tradiciones Populares (Madrid ), XI 11 ( 1957) . pp. 137-
189. 

(28) "Observaciones sobre e l substrato e n espa ño l, a propósito de los di alectos rum a
nos" e n Noul a/bum Macedo-Roman. Biblioteca Rom ana. Fre iburg, 1959. pp. 1- 14. 

(29) " Lupianus hidronímico y antropónimo, y la raíz hidron ímica lub-,up" , e n Procee
dins and Tra11slactions. Fith lnternationa/ Congress of Onomastic Sciences. Vo l. ll. 
Salamanca, 1958. pp. 3-9. 

(30) "U n problema de topo nimi a española: e l nombre de Zamora" e n Zephyms (Sa la
manca), 111 ( 1952). pp. 65-74. 
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(3 1) " Unamun o y Machado", en Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno (Sala
manca). XVI -XVII ( 1967), pp. 93-98. 

(32) Pró logo a la edición de la comedi a ele Lope de Vega La limpieza 11 0 manchada, 
edit ada po r Ja Libre ría Ce rva ntes ele Salamanca en 1972, para conmemorar e l Año 
Inte rn aciona l de l Libro. 

(33 ) Pró logo a la edición fa csímil de l /\uto del Repelón, rea lizada po r el Exce lentísimo 
Ayuntamiento de Salamanca . 1 mprenta Ortega . Sa lamanca. 1974. 

(34) " La idea ce rva ntin a de Europa" en Actas del coloquio cervantino. Würzburg, 1983, 
pp. 11 -20. 

111.- SOBR E ETNOLOGÍA Y FOLCLORE 

a) Libros: 

(35) La alfarería popular salmantina. Publicaciones de l Centro de Estudios Salmantinos 
(Gráficas Núiiez) . Salamanca. 6 1 pp. más un cuade rnill o de láminas. 

(36) Cuentos populares en la Ribera del Duero. Cent ro ele Estudi os Salmantinos (Gráfi
cas Núñez) . Sa lamanca, 1952. 158 pp. 

(37) Las ovejas y la lana en Lumbrales (Pastoreo e industria primitiva en un pueblo 
salmantino) . G rá fi cas Núii ez. Centro de Estudios Sa lmantin os. Sa lamanca, 1957. 77 
pp. más num erosas fotogra fías y grabados. 

(38) Tocia la pa rte re lati va a España en e l libro Europas Volkskunst editado po r H ans 
Jürge n Hanse n. Ge rha rcl Sta lling Ve rlag. Olclenburg- Hamburg. 1969. pp. 149- 158. 
Este libro ha sido traducido al espa ño l y publicado co n e l título ele A rte popular 
europeo po r la edito ri al Au ra . Ba rce lona, 1970. En é l, además de Ja parte españo la 
(pp. 123- 135), qu e ha siclo ampli ada, Luis Cortés redactó el " Pró logo a la edi ción 
espa iio la" , pp. 7-9 . 

(39) Cuentos populares salmantinos. Gra fi cesa . Salamanca. 1979. 2 vals. ele 288 y 308 pp. 
respec tivamente. E l tomo 1 co nti ene Cuentos humanos varios. Ejemplares y religio
sos. E l tomo 11 Cuentos de encantamienro y de animales. Vocabulario y estudio. 

(40) A lfarería popular del reino de León. G rá fi cas Cerva nt es. Salamanca. 1987. 268 pp. 
con num erosas fotogra fías y dibujos. 

b) Artículos y estudios: 

(4 1) '·Ganade ría y pasto reo en Be rroca l ele Huebra (Sa lamanca)'· en Revista de Dialec
tología y Tradiciones Populares (Madrid), VI 11 ( 1952), pp. 425-464 y 563-595. 

( 42) " Medi cina popula r de l R ebo ll ar" en Z ephyrus (Sa lamanca) , IV ( 1954). pp. 45-52. 
(43) " La a lfa re ría ele Pe re rue la (Za mo ra)" en Z ephyrus (Sa lamanca), V. ( 1954), pp. 141-

163. 
(44) " El pi só n ele Ja Salina en T rdacio (Sanabria)'" en Revista de Dialectología y Tradi

ciones Populares (Madrid ). X 11 ( 1956), pp. 419-427. 
(45) ·'El batán de La H orcajadat (Avil a)'· en Z ephyrus (Sa lamanca), Vil ( 1956) . pp . 21-

3 1. 
(46) '"La alfa re ría feme nin a en Moveros (Zamora)'· en Zephyrus (Sa lamanca), IX 

(1958) . pp. 95- 107. 
(47) '·Algun as co nside raciones a propós ito de l arte popul ar de l no roeste peninsul a r" en 
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Ac1as do Coloquio de Estudios Ernográjlcos "Dr. José Lei1e de Vasconcelos" (Po r
to). 111 ( 1960) , pp. 1-9. 

(48) " La fi esta de San Jua n e n San Pedro Manrique (Soria)" e n Zephyrus (Salamanca), 
XII (1961). pp. 171-185. 

(49) " Las cucharas de mango co rto sa lmantino " e n Zephyrus (Sa lama nca), XIV (1963), 
pp. 124-129. 

(50) ·'Los últimos batanes de Sayago (Zamora)" e n In memoriam Antonio Jorge Dias. 
vol. lll. Lisboa , 1974. pp. 375-393. 

(5 1) "El a rte pastoril español. Fo rmas y temas decorativos" e n El disei'io en Espai'w. 
J\ntecedentes históricos y realidad actual. E uropa lia 85. Madrid , 1985. 

(52) " E l a rte popular e n la regió n castell ano- leo nesa" e n e l libro Caslilla y León. Geo
grafía - HislOria - Arle - Lengua - Literatura - Cultura - Tradiciones - Anaya. 
Madrid , 1987. pp. 452-473. 

IV.- SOBRE SALAMANCA', ZAMORA° Y ALEDAÑOS 

a) Libros: 

(53) La parte re la tiva a Zamora y su provincia e n la ob ra e n 3 volúme nes Las peregrina
ciones jacobeas, la ureada con e l premio de l Caudill o e n e l certáme n convocado por 
el Instituto de Espal'ia. Madrid , 1949. Se hall a e n e l to mo IIT: pp. 484-5 18. 

(54) Salamanca en la literatura. 3" edici ó n. Gráficas Ce rva ntes. Sa lamanca, 1973, 320 pp. 
(55) Simbolismo de los programas humanís1icos de la Universidad de Salamanca. En 

colaboració n con e l prof. Santiago Sebastiá n. Publicacio nes de la U ni versidad de 
Sa lamanca . Salamanca , 1973. 

(56) La Zamora del siglo XV y los incunables de Antón de Cem enera. Salamanca, 1974. 
Co nfe re nci a pronunciada e n Zamora e l 4 de junio de 1974 y publicada a expe nsas 
de l Excelentísimo Ayuntamiento . 39 pp. de texto más ilustracio nes. 

(57) Un enigma salmantino: la rana universitaria. Vari as edi ciones. Gráficas Ce rva ntes. 
Sa lama nca, 1987 (la últim a edició n). 

(58) Mi libro de Zamora. 2" edición ( 1" e n 1975). Gráficas Ce rva ntes. Sa la manca. 276 pp. 
(59) Cincuenta medallones salmantinos. 2·' ecl. Pub licacio nes de l Excelentísimo Ayunta

miento (Gráficas O rtega). Sa la ma nca, 1977. 
(60) Zamora. La Muralla (Colecció n Vid a y C ultura Españolas). Madrid , J 976. 76 pp. 

más 66 diapositivas y un a casse tte con fo lclo re y dialecto logía leonesa y ga llega 
(textos). 

(6 1) Ad summum caeli. El programa alegórico-humanista de la escalera de la Universi
dad de Salamanca. Publicacio nes el e la Unive rsidad de Sa lamanca. Salamanca , 
1984. 

(62) La vida estudiantil en la Salamanca clásica. 2" edició n. P ublicaciones de la Universi
dad ele Salamanca . Sa lamanca , 1989. 196 pp. 

b) Artículos y escritos "menores": 

(63) "Sa lamanca., e n e l libro La Espaí1a de cada provincia. Publicaciones Españo las. 
Madrid , 1964. pp. 605-613. 

(64) " Prese ntació n de un a ciudad: Sa la ma nca'". Discurso pronunciado e n la ina ugura
ció n del VIII C urso ele verano para ex tranj eros de la U ni ve rsidad ele Salamanca. 
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Publicacio nes de los C ursos de Verano de la U niversidad de Sa lama nca (G ráficas 
E uropa). Salama nca, 197 1. 32 pp. 

(65) "Guía de foras teros para uso de Hispa nistas e n gira por t ierras caste llano-leone
sas''. Se d istribuyó a los asiste ntes a l IV Congreso de la Asociación Inte rnacional 
de Hispa nistas. G ráficas Ortega. Sa la ma nca, 1971 , 28 pp. 

(66) Presentació n de Veinte es10mpas salmantinas dibujadas por Zacarías González y un 
escrito de L uis Cortés. Publicado por e l Excele ntísimo Ayuntamie nto de Sa lama nca 
e n 1972. 

(67) Pró logo a l libro de Félix López Vida y m ilagros de San Juan de Sahag1ín. Librería 
Cerva ntes. Sala ma nca, 1979, pp. 7- 1 O. 

(68) '"Tres claves para e nte nder Sa lama nca", con ferencia pronunciada en la Delegación 
de C ul tura de Salamanca e l 28 de junio de 1980 an te e l V II Congreso Nacio nal de 
Libreros, y publicado a expensas de la Asociación de Libre ros Salman tinos. Gráfi
cas Vítor. Salama nca. 1980. 16 pp. 

(69) Prefacio a la 3" edició n del libro de P. Ladaire Cerné El lago y las mo11taF10s de 
Sanabria. G ráficas Cervantes. Salamanca, 1982. pp. 7- 1 O. 

( 1) Véase ta111bién los números 25. 27. 35-37. 39. 41s .. -19. 
(2) Véase ta111bién los nú111cros 8. 17. 19. 21s .. 2-1. 30. -13s .. -16. 50. 

(70) .. Refra nero de Toro y su t ierra·· en Stvdia Zamore11sia (Zamora). 1 ( 1980). pp. 9-22. 

V.-OB RA LITERARI A 

(7 1) AF10ranzas y antigiiedades de Zamora. Gráficas Cervantes. Salama nca. 1980. 38 
sonetos con 38 ilustraciones de Ca rlos Andrés Fernández. 

(72) Donde Sayago termina ... Fermosel/e. Ilustraciones de Ksenia Miliccvic. Salamanca, 
198 1 . 202 pp. 

(73) Cuentos de andar y sollar. Gráficas Cervantes. Salamanca, 1982. 226 pp. Ilustracio
nes de María Cecilia Mart ín. 

(74) N uevos cuentos de andar y soiiar. G ráficas Cervantes. Salamanca. 1988. 208 pp. 
Ilustraciones de María Ceci lia Martín. 
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