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«Nik uste dut oroimena presa bat bezalakoa dela [...]. Bizitza ematen dio 
gure izpiritu osoari, erregadiatu egiten du, nolabait esateko. Baina presari bezala, 
beharrezkoak zaizkio sangragerak —ihespideak— gainezka ez egiteko. Ezen gai-
nezka egiten badu, edo lehertu egiten bada, txikituta uzten ditu inguru guztiak».

Pienso que la memoria es como una presa. Da vida a todo nuestro espi-
ritu; para decirlo de alguna forma, lo riega. Pero, al modo de una presa, ne-
cesita de unos aliviaderos para no desbordarse. Porque si se desborda o se re-
vienta, deja destrozado todo lo que halla en su entorno.

Bernardo Atxaga. Obabakoak, Donostia (Erein), 1988, p. 128. 
(Trad. Gorka Aulestia en Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria 7, 2002, p. 110).
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PRESENTACIÓN

El patrimonio documental disponible sobre las sociedades y culturas que 
desde la Prehistoria reciente a la Antigüedad clásica conformaron los territorios 
regionales y transfronterizos entre las cuencas fluviales del Ebro y del Garona 
ha experimentado en las últimas tres décadas una destacada renovación como 
fuente de generación y transferencia del conocimiento científico sobre el pa-
sado. Esta renovación se sustenta en nuevos testimonios directos de carácter ar-
queológico, epigráfico y numismático, que han ampliado e incrementado pro-
gresivamente este patrimonio —también integrado por la información indirecta 
transmitida por los autores clásicos—, así como en el empleo de métodos de es-
tudio multidisciplinares y en la revisión de premisas y reflexiones previas. Todo 
ello dinamiza los procesos de actualización y puesta en valor del acervo docu-
mental y del conocimiento científico que sobre estos espacios, sociedades y cul-
turas disponemos en la actualidad.

Los doce trabajos de investigación reunidos en la presente monografía co-
lectiva, desarrollados de forma individual o en colaboración por un total de 
veinte especialistas adscritos al ámbito académico y a centros de investigación 
de reconocido prestigio, aspiran a ser un claro exponente de esta renovación del 
análisis documental y de la reflexión científica. En este sentido, los contenidos 
que integran esta monografía son el resultado de un estudio exhaustivo y actua-
lizado de los testimonios directos (con trabajos de campo y autopsias epigráficas 
y numismáticas) e indirectos (autores greco-latinos) disponibles, pero también 
de un conocimiento de los planteamientos científicos previos y contemporá-
neos. Tienen como objetivo aportar una visión pluridisciplinar e innovadora, 
en la que de forma estructurada se integran reflexiones cualificadas de las prin-
cipales acciones sociales e interacciones culturales observadas desde la Prehisto-
ria reciente hasta el final del Imperio romano en el ámbito circumpirenaico oc-
cidental que delimitan los territorios comprendidos entre el Ebro y el Garona. 
En el enfoque científico pluridisciplinar se incluyen aportaciones novedosas al 
reunir estudios propios de las ciencias humanas, sociales y naturales (Arqueolo-
gía prehistórica y protohistórica, Historia antigua, Epigrafía latina, Filología la-
tina, Linguística histórica y comparada, Biología evolutiva, Geoquímica y Quí-
mica analítica), así como colaboraciones interdisciplinares, cuando los temas 
tratados requieren de la interacción y la reflexión conjunta de especialistas en 
diferentes disciplinas científicas afines o complementarias. 
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La publicación de esta obra colectiva se ha desarrollado en el marco del Pro-
yecto Vasconia and Aquitaine: social change and cultural interaction between the 
Ebro and the Garonne from Prehistory to late Antiquity (2nd millennium B.C.E.— 
4th century C.E.), dentro de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la 
UPV/EHU (2019). Modalidad III. Proyectos Colaborativos (COLAB 19/07), 
concedido al Instituto de Ciencias de la Antigüedad/Antzinaroko Zientzien Ins-
titutua (ICA/AZI) de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea (UPV/EHU). En coherencia con este objetivo de investigación transpire-
naico, los temas tratados se centran en las interacciones entre actividad humana, 
dinámica social y evolución de territorios prehistóricos, protohistóricos e histó-
ricos que en la actualidad están adscritos administrativamente a las comunida-
des autónomas del País Vasco y Foral de Navarra, teniendo en cuenta también 
áreas limítrofes pertenecientes a Aragón, Cantabria y La Rioja, por lo que res-
pecta al territorio español. En el caso de Francia se incluyen algunos de los doce 
departamentos de la actual región francesa de “Nouvelle-Aquitaine” (“Pyrénées-
Atlantiques”, “Landes”, “Lot-et-Garonne”, “Gironde”), considerando asimismo 
departamentos occidentales de la actual región “Occitanie”. 

En cuanto a los contenidos desarrollados, se agrupan en un primer apar-
tado, titulado Territorios y Sociedades, diversos temas con documentación, plan-
teamientos y reflexiones actualizadas sobre cuestiones de Arqueología prehistó-
rica y protohistórica, Historia antigua, Geoquímica y Química analítica, entre 
otras ciencias, relativas a: la interacción entre la evolución del medio vegetal y la 
actividad humana a partir del análisis de los recursos mineros durante la Prehis-
toria reciente —en particular en las explotaciones de cobre distribuidas entre los 
Pirineos occidentales y Tierra Estella— y el control romano de la producción 
minera y metalúrgica entre el Ebro y el Garona; la organización territorial, los 
poblamientos protourbano y urbano y las formas de vida de las poblaciones cir-
cumpirenaicas durante la Edad del Hierro y la época romana; la aparición y de-
sarrollo del uso de la moneda y las dinámicas territoriales, las relaciones transpi-
renaicas y los flujos económicos que se desarrollaron durante la segunda mitad 
del primer milenio  a.C.; los establecimientos agropecuarios durante el periodo 
romano en el área atlántica, a partir de la documentación relativa a los empla-
zamientos rurales documentados en el Alto Nervión derivados del sustrato local 
o de nueva planta; las redes de distribución de mercancías (recursos materiales y 
manufacturas) entre los Pirineos y el Ebro en época romana a través del centro 
neurálgico constituido por la antigua civitas de Pomp(a)elo (Pamplona, Navarra).

En el segundo apartado, titulado Culturas y Poblamientos, los contenidos 
tratados se centran, principalmente, en Epigrafía y Filología latinas, Linguística 
histórica y comparada y Biología evolutiva. En este sentido, los temas de estu-
dio ofrecen: una panorámica de las culturas epigráficas paleohispánica e hispá-
nica del territorio vascón; un análisis de la simbología funeraria de la decora-
ción vegetal en las estelas de la zona navarro-alavesa, con una aproximación al 
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ritual funerario y a la concepción de la muerte en época alto-imperial; un es-
tudio del material lingüístico documentado en la zona vasco-aquitana, descri-
biendo las características fonológicas y morfológicas de la lengua obtenibles de 
dicha documentación y valorándolas desde un punto de vista tipológico en el 
conjunto de los sistemas lingüísticos conocidos entre las lenguas del mundo; 
por último, se repasa y evalúa el enorme impacto que la recuperación del ADN 
antiguo y los avances tecnológicos en su tratamiento están teniendo actual-
mente para el conocimiento del poblamiento a escala continental y peninsular, 
con especial atención a las vicisitudes observables en nuestro territorio circum-
pirenaico desde la Prehistoria reciente hasta la Antigüedad tardía. 

El ámbito de estudio de este proyecto colaborativo, y de las investigaciones 
derivadas del mismo —entre otras, la presente monografía—, ha sido y es prio-
ritario en las actividades científicas y de transferencia de conocimiento (jorna-
das de estudio, seminarios, ciclos de conferencias, monografías individuales y 
colectivas) desarrolladas por los miembros del ICA/AZI desde su aprobación 
oficial como centro de investigación (BOPV n.º 101ZK-decreto 225/1999), así 
como por los tres grupos de investigación consolidados que lo integran en la ac-
tualidad, centrados en los estudios de la Prehistoria, de la Historia antigua y de 
la Historia de la lengua vasca.

En estas actividades científicas se ha tenido en cuenta la colaboración con 
miembros de otros institutos, departamentos universitarios y centros de inves-
tigación y de promoción cultural, afines o complementarios en sus áreas de in-
vestigación a las que componen el ICA/AZI. En la presente monografía par-
ticipamos miembros de tres áreas de investigación del ICA/AZI (Prehistoria, 
Antigüedad Peninsular y Antigüedades Indoeuropeas y Orientales) y se materia-
liza, asimismo, esta eficaz sinergia colaborativa con las aportaciones de trece in-
vestigadores no adscritos al ICA/AZI, pertenecientes a las universidades de Bar-
celona, Bordeaux Montaigne, Bretagne Occidentale, Cantabria y UPV/EHU; 
a la Sociedad de Ciencias Aranzadi; a la Diputación Foral de Bizkaia (Servicio 
de Patrimonio Cultural); al Laudioalde Lanbide Eskola y a la Aunia Kultura El-
kartea; y al Instituto de Estudios Riojanos. A todos ellos nuestro agradecimiento 
por sus valiosas contribuciones. 

Los editores



I
TERRITORIOS Y SOCIEDADES



EL FENÓMENO PROTOURBANO  
Y LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO.  

LA EDAD DEL HIERRO EN EUSKAL HERRIA

Sonia San Jose1,2 
ORCID: 0000-0002-6766-5520 

Mattin Aiestaran2,3 
ORCID: 0000-0002-9013-5034 

Xabier Peñalver2 
ORCID: 0000-0002-8993-9828

1 Gordailua Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa.  
2 Sociedad de Ciencias Aranzadi 

3 Grupo de Investigación Gizapre IT-1435-22. PIF 2019. UPV/EHU

Resumen: El artículo presenta una breve visión general de la Edad del Hierro 
en Euskal Herria partiendo de los trabajos de campo y de investigación llevados a 
cabo a lo largo de más de un siglo. Se ha incorporado la información proporcio-
nada por los últimos trabajos, tanto en lo que se refiere a la organización territorial 
como a las estructuras constructivas y formas de vida de las poblaciones que habi-
taron este territorio en torno al primer milenio anterior a nuestra Era.

Palabras clave: Edad del Hierro, Euskal Herria, organización territorial, 
formas de vida, mundo funerario.

The protourban phenomenon and the vertebration 
of the territory. The Iron Age in Basque Country

Abstract: This article presents a brief overview of the Iron Age in Basque 
Country area based on the fieldwork and research carried out in the whole 
region for more than a century now. After the latest archaeological interven-
tions, the information provided refers both to the territorial organization as 
well as to the building structures and lifestyle of the population that inhabited 
this territory around the first millennium before our Era.

Keywords: Iron Age, Basque Country, territorial organization, lifestyle, 
funerary practises.
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1. INTRODUCCIÓN

El periodo que abarca el final de la Prehistoria trajo consigo grandes 
cambios en todos los ámbitos de la sociedad: en lo organizativo, urbanís-
tico, económico, en las creencias. A principios del último milenio antes 
del cambio de Era, las poblaciones que habitaban el espacio geográfico que 
ocupa actualmente Euskal Herria cambiaron progresivamente sus lugares 
de hábitat y su forma de organización social y política, incluso el modo de 
enterrar a los muertos. Así mismo, según avanzaba el milenio, adquirieron 
nuevas tecnologías con las que incrementaron las fuerzas productivas y op-
timizaron la extracción de recursos económicos, obteniendo así mayores ex-
cedentes con los que comerciar, en ocasiones, con productos procedentes de 
tierras lejanas.

Conforme avanzan las investigaciones vamos conociendo más sobre las cos-
tumbres de los pueblos o etnias que habitaron este territorio. Contamos con al-
gunos relatos sobre ellos escritos por gentes de otros pueblos y culturas más o 
menos parciales y subjetivos. El resto de la información proviene de la investi-
gación arqueológica. Este breve texto ofrece algunas pinceladas de los resultados 
de estos trabajos a lo largo de las últimas décadas, quizá excesivamente compri-
midos.

2. PERIODIZACIÓN DE LA EDAD DEL HIERRO

Desde el Bronce Final hasta la romanización, las comunidades que habita-
ron la actual Euskal Herria fueron muy dinámicas y heterogéneas.

La Edad del Hierro se ha solido dividir en varios periodos que, a pesar 
de que hayan sido creados artificialmente desde la actualidad, son necesarios 
para entender mejor las características y evoluciones de las poblaciones de esa 
época. 

La amplitud de las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas en 
varios poblados de la Edad del Hierro en el conjunto del área de estudio (fig. 1) 
permite disponer de una propuesta cronológica solvente, apoyada sobre da-
taciones radiocarbónicas y estudios de materiales arqueológicos y su contexto 
(Castiella 1977, Armendáriz 2008, Peñalver 2001a, Llanos et al. 2009, Unzueta 
1994a).

Al último periodo de la Prehistoria se le denomina también como Protohis-
toria, y se suele dividir de forma general en dos o tres periodos: a) el Bronce Fi-
nal, que abarca desde 1200 años antes de nuestra Era (ANE) hasta aproximada-
mente el siglo viii ANE; b) la Edad del Hierro I, que discurre desde el siglo viii 
hasta el siglo v ANE; c) la Edad del Hierro II, desde el siglo v hasta el siglo i 
ANE, o hasta el cambio de Era en algunos territorios.
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Fuente: Mattin Aiestaran, a partir de Peñalver 2001a, Armendáriz 2008, Llanos et al. 2009, Aies-
taran 2018.

Figura 1
Plano con la distribución de los poblados fortificados del territorio de Euskal Herria 

(en azul: poblados prospectados, en rojo: poblados sondeados y/o excavados)

Algunos autores (Armendáriz 2008, Llanos et al. 2009) que han estudiado 
estas cronologías en las zonas cercanas al valle del Ebro han matizado la periodi-
zación anterior para explicar de forma más coherente los procesos acaecidos en 
esa zona. De este modo, se presenta la siguiente división de periodos: a) Edad 
del Hierro Antiguo (725-500 ANE); b) Edad del Hierro Medio, época de la 
crisis del Ibérico Antiguo en el valle del Ebro (500-400 ANE); c) Edad del Hie-
rro Final (400-150 ANE), y d) Edad del Hierro Tardío y periodo romano-
republicano (150-50 ANE).

Las comunidades de la Edad del Bronce Final fueron agrupándose en un 
modelo de poblamiento concentrado, fenómeno que se generalizará durante el 
Hierro Antiguo. Estos poblados se localizan casi de forma exclusiva en la ver-
tiente mediterránea de Euskal Herria y se trata de poblados denominados «de 
calle central» (Armendáriz 2008), ya que se estructuran con viviendas circulares 
o cuadradas adosadas a la muralla y dejando un espacio interior libre, a menudo 
interpretado como cercamiento para ganado (Llanos et al. 2009).
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En el periodo denominado como Edad del Hierro Medio, a finales del si-
glo vi y durante el siglo v antes del cambio de Era, hay una existencia de ni-
veles carbonosos que se han relacionado con incendios, ataques y abandonos. 
Estos niveles parecen indicar un periodo de crisis o convulsión. Se ha solido re-
lacionar este fenómeno, bien evidenciado en varios poblados del valle del Ebro 
(Burillo 2008), con el cambio de las rutas comerciales de larga distancia (Collis 
1989), aunque también se plantea la causa de un cambio climático que afectó 
al continente europeo e igualmente a nuestra área geográfica (Torres-Martínez 
2014). La situación de inestabilidad de esta crisis pudo empujar a la población 
a agruparse en asentamientos de gran extensión que jerarquizaban el territorio, 
denominados oppida. Estos grandes poblados, fuertemente defendidos, fueron 
tanto poblados del periodo anterior con una ampliación arquitectónica, como 
grandes hábitats de nueva creación.

A lo largo del siglo  ii y i ANE se empiezan a dar las primeras interaccio-
nes entre los indígenas y la república del Tíber. La influencia de este contacto 
no es homogénea en todas las zonas del territorio ni en todos los poblados. Los 
asentamientos que antes conocieron la presencia directa del ejército romano en 
las guerras celtibéricas y guerras sertorianas fueron los oppida del valle del Ebro 
como La Custodia (Viana, Nafarroa)1 (Labeaga 1999-2000) y los poblados de 
las cuencas prepirenaicas como Irulegi (Aranguren, Nafarroa) (Aiestaran 2018). 
Este suceso llegará también a la vertiente atlántica, como ha quedado atesti-
guado en los poblados de Basagain (Anoeta, Gipuzkoa) (Peñalver & Uribarri 
2022), Murumendi (Beasain-Itsasondo) (Arrese 2016) o el oppidum de Arrola-
Marueleza (Arratzu-Mendata-Nabarniz) (Cepeda et  al. 2010). La mayoría de 
ellos son abandonados en torno al cambio de Era y otros, sobre todo los más 
próximos a vías principales de comunicación, en la vertiente mediterránea, con-
tinúan su desarrollo, cambiando totalmente la organización socio-económica, 
ya que las ciudades y sus territorios se integran dentro del sistema político-eco-
nómico y socio-cultural implantado por el Imperio romano. Este proceso gene-
ral se dio a distintos ritmos durante el siglo i ANE; así, mientras que la mayor 
parte de Nafarroa y sur de Araba fueron integrados por Roma para la década de 
los 70, los territorios de Iparralde que formaban parte de Aquitania lo hacían en 
la década de los 50 a raíz de su conquista de la mano de Julio César, y las de-
más zonas de Euskal Herria entraban plenamente para el cambio de Era, tras las 
guerras cántabras.

Esta última periodización se puede concretar más en algunos aspectos, 
como la división de la Edad del Hierro II y la introducción de la Edad del Hie-
rro Tardío y periodo romano-republicano, pero esta propuesta también con-

1 Se indicará el municipio y el territorio únicamente la primera vez que se mencione el yaci-
miento.
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tiene dificultades y, sobre todo, imprecisiones. A pesar de que no podamos más 
que mencionar dichas lagunas, es necesario explicitarlas y asumirlas, y conside-
rar su provisionalidad.

La dificultad principal se resume en que hasta ahora los marcos cronoló-
gicos han explicado procesos que en una zona de la vertiente mediterránea del 
territorio están bien documentados, pero no tanto en otros espacios como el 
área de montaña, la vertiente atlántica o el piedemonte aquitano. Y es que la 
mayoría de los yacimientos localizados e investigados hasta el momento en di-
chas zonas corresponden a periodos de la II Edad del Hierro, y apenas se detec-
tan evidencias anteriores (Peñalver 2001a, Torres-Martínez 2019).

En otras palabras, el panorama en determinadas zonas es especialmente pro-
blemático por falta de excavaciones en hábitats con una amplia diacronía. Por 
este hecho, salvo en algunos yacimientos excepcionales del valle del Ebro (La 
Hoya (Laguardia, Araba), Alto de la Cruz (Cortes, Nafarroa), Las Eretas (Ber-
binzana, Nafarroa), por ejemplo) (Llanos et  al. 2009, Gracia et  al. 1994; Ar-
mendáriz 2008), no se pueden apreciar claramente los procesos de continuida-
des o rupturas en el espacio temporal que dura todos los periodos de la Edad 
del Hierro. 

Las lagunas, a menudo relacionadas con problemas de conservación, y la 
inexistencia de secuencias crono-estratigráficas para cada área suponen un pro-
blema para realizar una periodización conjunta con el mismo grado de certi-
dumbre para el conjunto de Euskal Herria. Este es un vacío que las investiga-
ciones están rellenando, y solo así se podrá contar con una periodización más 
certera y una visión más completa. 

3. ETNIAS Y FUENTES ESCRITAS

Desde un enfoque arqueológico, las dos vertientes de los Pirineos occiden-
tales muestran peculiaridades culturales muy marcadas con respecto a sus veci-
nos galos en el norte, o íberos y celtíberos en el sur. Sin embargo, a pesar de los 
caracteres comunes y de las singularidades, el espacio circumpirenaico no llega a 
formar una entidad totalmente homogénea (Peñalver 2001a, Armendáriz 2008, 
Llanos et al. 2009, Hiriart et al. 2018).

Como en otras regiones, la presencia de las legiones romanas será la que per-
mitirá un conocimiento más aproximado de la realidad étnica y geográfica de 
nuestro territorio. De tal manera que, desde la llegada de las primeras tropas ro-
manas a la península ibérica para enfrentarse con las tropas cartaginesas hasta las 
continuas guerras sufridas en la región durante los dos últimos siglos anteriores a 
nuestra Era (guerras celtibéricas, guerras sertorianas, guerra civil entre Pompeyo 
y César y las guerras cántabras) se producirá una evolución en el conocimiento 
de los diferentes pueblos y los territorios en los que se produjeron estas luchas. 
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De este modo, las fuentes antiguas van dibujando los distintos grupos étnicos y 
sus territorios en diferentes áreas en función del avance de la influencia romana y 
su interés sobre el espacio geográfico (Torres-Martínez 2013, 2019), aunque no 
dan mucha información sobre la ubicación exacta de cada grupo étnico y sus ca-
racterísticas. Las referencias son confusas y problemáticas, pues tienen su origen 
en el pensamiento administrativo-militar romano y responden a las necesida-
des económicas de Roma (Torregarai 2017). Sin embargo, se les reconoce a los 
pueblos indígenas una identidad, con la atribución de un espacio diferenciado 
y, posiblemente, de una serie de aspectos que desde la perspectiva romana les 
dan cierta cohesión como para ser tratados de forma genérica (Ortiz-de-Urbina 
2008). Por lo tanto, aunque los etnónimos no fueran endógenos, los romanos 
apreciaron diferencias entre los distintos grupos, sobre todo en cuanto a la len-
gua, el aspecto exterior (el vestido) y la forma de hacer la guerra para hacer dis-
tinciones entre los distintos grupos étnicos (Torregarai 2017).

A este panorama hay que sumar que las fuentes escritas con las que conta-
mos para nuestra área de estudio son de épocas diversas y retratan realidades dis-
tintas, ya que es radicalmente diferente describir los pueblos en los acontecimien-
tos bélicos contra Roma o tras haber completado la romanización, pasado un siglo 
de aquellos enfrentamientos. Así, Tito Livio (59 ANE-17 NE) y Gayo Salustio 
Crispo (86-35 ANE) describen sucesos de los siglos ii y i ANE; Julio César escribe 
acerca de las guerras entre los años 70-25 ANE; Gayo Plinio Segundo (23 NE-79 
NE), Estrabón (h. 64 ANE-24 NE) y Pomponio Mela (siglo i NE) escriben en el 
siglo i NE (Estrabón describe una realidad de los siglos ii-i ANE, utilizando fuen-
tes antiguas); y Claudio Ptolomeo (90-178 NE) retrata la realidad del siglo ii NE 
(Ortiz-de-Urbina 2005, Torregarai 2017, Lanz 2020). Todos los escritores men-
cionados se manifiestan interesados por la realidad humana y física de la penín-
sula ibérica o por sucesos habitualmente bélicos acaecidos en ella. De todos modos, 
conviene advertir que ninguno de dichos escritores visitó personalmente los esce-
narios que describen, ni tampoco vivió de cerca los sucesos narrados.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades y complejidades de la investigación 
de la etnicidad, no se debe despreciar la información ofrecida por las fuentes clá-
sicas en cuanto a esta cuestión, teniendo en cuenta, sobre todo, los pocos datos 
que nos conceden las fuentes arqueológicas y epigráficas indígenas. 

Las evidencias epigráficas indígenas, propias de la Edad del Hierro, son muy 
escasas en nuestra área de estudio. Escritas en signario paleohispánico, solo nos 
han llegado unas pocas inscripciones cuya atribución e interpretación lingüística 
está debatida incluso hoy en día (Gorrochategui 2020). Este breve corpus lo for-
man los testimonios de las monedas acuñadas en ese territorio y otros epígrafes 
de atribución debatida como el mosaico de Andelos, el bronce de Aranguren y 
una inscripción sobre piedra de Olite (Unzu & Velaza 2013). A esta lista se le ha 
añadido recientemente el epígrafe de la mano de Irulegi, que viene a confirmar 
que los vascones habían conocido la escritura y que escribieron en signario vas-




