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Verónica Pérez de Dios1 

 

Resumo: Nos últimos anos, o estudo dos tipos de assentamento e as formas de 

exploração do território na época romana, acreditados pela arqueologia da paisagem, 

ganharam uma grande relevância na investigação europeia e peninsular. Esta 

comunicação tem como objectivo analisar a evolução do assentamento romano no 

século II-V, no vale do rio Tormes (Salamanca, Espanha), oferecendo, através da análise 

de contextos materiais arqueológicos inéditos, uma visão geral do assentamento rural 

romano e da Antiguidade tardia desta região de Salamanca. As novas prospecções 

arqueológicas permitiram-nos levantar novas hipóteses, articulando as bases de 

conhecimento necessárias para fazer uma leitura da paisagem rural romana. 

Palavras-chave: Povoamento; tempos romanos; Tormes; prospecção arqueológica. 

 

Abstract: En los últimos años, el estudio de las tipologías de poblamiento y las formas 

de explotación del territorio en época romana adscrita a los presupuestos de la 

arqueología del paisaje está adquiriendo gran relevancia en investigaciones de ámbito 

europeo y peninsular. La presente comunicación pretende analizar la evolución del 

poblamiento romano durante los siglo II-V en el valle del río Tormes (Salamanca, 

España), ofreciendo, a través del análisis de contextos materiales arqueológicos inéditos, 

una panorámica del poblamiento rural romano y tardoantiguo de dicha comarca 

salmantina. Las nuevas prospecciones arqueológicas nos han permitido plantear nuevas 

hipótesis sobre las que articular las bases de conocimiento necesarias para realizar una 

lectura del paisaje rural romano.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El interés del microestudio de poblamiento romano presentado en este trabajo 

permanece ligado a la carencia de investigaciones sistemáticas sobre los modelos de 

implantación humana y explotación del territorio en el valle medio del río Tormes, un 

área de vital importancia ecológica y natural situada en las proximidades de la actual 

ciudad de Salamanca. Por ello, a través de un estudio arqueológico pormenorizado 

basado en la recopilación bibliográfica y en las recientes prospecciones arqueológicas, se 

pretende analizar los principales factores que condicionan la distribución del 

poblamiento romano en el valle del Tormes; el comportamiento de los diferentes 

núcleos poblacionales (relaciones comerciales, jerarquización de yacimientos…) y la 

evolución de los patrones de poblamiento de la zona.  

A la hora de abordar este estudio, una de las principales dificultades a las que 

hemos tenido que hacer frente, ha sido la carencia de investigaciones arqueológicas 

previas. La escasez de prospecciones y excavaciones arqueológicas en las que se hallara 

un volumen considerable de restos materiales que permitiera la adscripción cronológica 

y cultural de un determinado asentamiento ha sido el principal impedimento de nuestra 

investigación. Este obstáculo ha tratado de paliarse con un exhaustivo trabajo 

arqueológico de campo enmarcado en los preceptos de la arqueología del paisaje 

(Orejas, 1991: 212-213; Ariño, Gurt y Palet, 2004). Aunque en los años 80, la 

arqueología espacial y las nuevas metodologías de estudio de poblamiento comienzan a 

implantarse en la Península Ibérica, buena parte de la zona meseteña carece de estudios 

trascendentales que permitan dilucidar unos determinados patrones de asentamiento y 

analizar la evolución diacrónica de estos desde la conquista de los pobladores romanos 

hasta la época tardoantigua. En este sentido, la realización de nuevas prospecciones en 

el valle medio del río Tormes no sólo pretende aumentar el número de yacimientos 

arqueológicos catalogados sino también, completar la carencia de prospecciones ligadas 

al mundo académico que, permitan analizar las tipologías de poblamiento tomando 

como base de estudio los restos de materiales arqueológicos y en la compresión del 

entorno geográfico en el que se encuadran los yacimientos; elementos que constituye 

una premisa imprescindible para comprender las transformaciones socioeconómicas 
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acaecidas en la región salmantina entre los siglos II- VI d.C. En este sentido, 

consideramos que el análisis de las relaciones establecidas entre los seres humanos y el 

medio natural en el que desarrollaron su vida, es un factor clave que no sólo condiciona 

la formación de unas determinadas tipologías de poblamientos sino también la 

explotación de ciertos recursos naturales que determinarían unas actividades 

económicas concretas.  

 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 

 

El área objeto de nuestro estudio se circunscribe geográficamente al Valle del 

Duero, un extenso territorio que ocupa buena parte de la actual comunidad 

castellanoleonesa. El río Tormes, afluente del Duero por su margen izquierda, nace en 

el Prado Tormejón, situado en pleno macizo central de la Sierra de Gredos (Ávila), 

aunque mayoritariamente transcurre por la provincia de Salamanca en la que moldea el 

paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Distribución de asentamientos romanos/tardorromanos en  el valle  medio del  río Tormes. 
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Una de las principales características del Tormes es que únicamente presenta bien 

definidos el curso alto y el curso medio, siendo este último el marco geográfico en el 

que se localizan los yacimientos analizados en este trabajo. El curso fluvial del río 

Tormes divide al territorio en dos áreas bien diferenciadas: una escarpada y otra 

caracterizada por las llanuras de inundación, que provocan que dichos espacios sean 

actualmente utilizados para actividades económicas diferentes aunque, posiblemente, 

las diferencias geomorfológicas también condicionarían las actividades económicas de 

sociedades pasadas (Equipo Ortyga, 1998; Bayón, Cortés y Domínguez, 2011).  

 

3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO: LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos expuestos en la primera parte 

de este trabajo, se empleó una metodología de investigación que nos ha permitido 

estudiar yacimientos y materiales arqueológicos inéditos y, revisar, previo análisis, otros 

asentamientos en los que se han llevado a cabo investigaciones anteriores.  De este 

modo, la metodología de trabajo ha sido dividida en tres etapas: una fase inicial de 

recopilación bibliográfica y vaciado de informes arqueológicos de prospecciones y 

excavaciones previas; una fase de trabajo de campo y una etapa final de análisis e 

interpretación de los resultados.  

Durante la primera fase se consultó toda la documentación arqueológica 

pertinente del Inventario Arqueológico Provincial, así como los informes inéditos de 

actividades arqueológicas que se encuentran depositados en el Museo de Salamanca.  El 

análisis íntegro de la información de los yacimientos inventariados puso de manifiesto 

las importantes limitaciones de un catálogo de yacimientos arqueológicos, creado con 

fines de gestión y protección patrimonial que, apenas ha contado con estudios ligados 

al mundo de la investigación. La carencia de trabajos de campo ligados a la Academia 

que generen conclusiones sobre el conjunto del poblamiento de una determinada área 

en un momento concreto del pasado, ha provocado la proliferación de errores en la 

clasificación de los yacimientos arqueológicos. De este modo se ha podido comprobar 

que la mayor parte de los asentamientos de época romana y tardorromana han sido 

clasificados como “villas”, ítem que no se corresponde con la catalogación realizada en 
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nuestras prospecciones arqueológicas. En el Inventario Arqueológico Provincial la 

categoría de villae es utilizada indiscriminadamente para clasificar a más del 60% de los 

yacimientos de nuestra área de estudio, ofreciendo una visión completamente errónea 

de las tipologías de poblamiento. El dilema es tan agudo que afecta incluso a algunos 

establecimos rurales de pequeñas dimensiones en los que apenas han sido localizados 

restos arqueológicos. En este sentido, para tratar de resolver el problema conceptual de 

fondo deberíamos preguntarnos ¿qué características debería de tener un asentamiento 

tipo villa? ¿Cómo podemos reconocerlas a través del análisis del registro arqueológico? 

Tras este vacío bibliográfico se procedió a realizar prospecciones arqueológicas 

en todos los yacimientos de la zona que habían sido catalogados como romanos, 

tardorromanos o visigodos en el Inventario Arqueológico Provincial. A pesar de que las 

prospecciones arqueológicas han estado a la sombra de las excavaciones hasta finales del 

siglo XX, actualmente los trabajos de prospección son la metodología más utilizada en 

estudios arqueológicos de campo pues, permiten el descubrimiento y catalogación de 

nuevos yacimientos a un coste menor que el de cualquier excavación arqueológica (Ruiz 

Zapatero, 1996: 7-20; Fernández Maroto, 2006: 95-152). A estas ventajas, debe sumarse 

el carácter no destructivo de esta metodología arqueológica, algo que permite obtener 

información continua de un determinado asentamiento sin destruir su registro 

estratigráfico.  

Los trabajos de prospección comenzaron con una evaluación previa de los 

terrenos en los parecía ubicarse cada uno de los yacimientos, para ello se consultó el 

Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50000 y 1:25000 y las fotografías aéreas, tanto 

oblicuas como verticales, de vuelos realizados en diferentes décadas del siglo XX, que 

están a disposición de los usuarios en la web del Instituto Geográfico Nacional de 

España. El uso de la fotografía aérea no sólo ofrece información sobre las 

transformaciones del medio físico en las últimas décadas sino que también permite 

visualizar ciertas estructuras, que bien por el arrasamiento contemporáneo o por el 

crecimiento de los cultivos, han desaparecido o no sin visibles en el momento actual. 

En el caso del valle del Tormes la utilización de las fotografías aéreas ha sido 

fundamental para la identificación y estudio del medio natural de varios yacimientos 

situados en las proximidades del embalse de Santa Teresa. El embalse, construido en 

los años 60 del siglo pasado inundó buena parte del valle tormesino, engullendo bajo 
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sus aguas yacimientos de cronología tardorromana y visigoda de vital importancia entre 

los que podrían destacarse El Cortinal de San Juan (Salvatierra de Tormes) (Ariño, 

2011: 251-270; Díaz Martínez y Martín Viso, 2011: 221-250), los yacimientos visigodos 

de Cuarto del Medio, Cuarto de las Hoyas y Cuarto del Remoludo (Pelayos) (Fabián et 

alli., 1986: 9-25; Storch, 1991: 113-119 y 1998: 141-160) y los grandes yacimientos de 

cronología tardorromana de la “Dehesa de la Torrecilla” (Cespedosa de Tormes) en los 

que, tras una bajada del pantano llegó a localizarse un emplazamiento rural en el que se 

hallaron tres hornos alfareros de cerámica con  numerosas piezas de Terra Sigillata y dos 

áreas diferenciadas de necrópolis de lajas de pizarra (Benet y García Figuerola, 1989).  
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Actualmente, la mayor parte de los yacimientos de las cronologías romana y 

visigoda de la comarca de Salvatierra de Tormes (Salamanca) se encuentran bajo las 

aguas del embalse de Santa Teresa, sufriendo un fuerte y continuo proceso erosivo que 

ha desmantelado la mayor parte de los niveles arqueológicos de estos enclaves. 

Fig. 2. Pantano de Santa Teresa a su paso por Salvatierra de Tormes. 1- Imagen vuelo 
americano 1956; 2-Imagen vuelo 2014 
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Tras el análisis de la cartografía y la fotografía aérea, se comprobó el estado 

actual de las tierras de cultivo en las que se emplazan actualmente los yacimientos que 

no están bajo las aguas del embalse. Se diseñó una prospección de muestreo en la que 

se efectuaron 4 transect lineales en sentido único de 50 metros de longitud en los que se 

recogió todo el material cerámico, superior a 1 cm, y se contabilizó el material 

constructivo compuesto fundamentalmente por lajas de pizarras, tégulas, ladrillos e 

ímbrices (Bintliff, 1991). Las prospecciones fueron realizadas durante los meses de 

octubre-diciembre y febrero-marzo, meses que ofrecen una visibilidad óptima en la 

mayoría de los yacimientos prospectados debido a la limpieza de los campos de cultivo 

en la fase de preparación de la siembra. Además de la falta de rastrojos y pajas, el material 

arqueológico suele ser más visible en esta época del año debido a los removimientos de 

tierra provocados por los tractores y por el lavado de las frecuentes lluvias que suelen 

caer en el periodo otoño-invernal. Pese a ello, el principal problema en los trabajos de 

campo fue la escasa visibilidad de las zonas dedicadas al pastizal, áreas que llevan décadas 

sin ser cultivadas, en las que la visibilidad de materiales es nula. Las prospecciones 

fueron desarrolladas gracias al trabajo de 4 prospectores, separados por intervalos 

regulares de 5 metros de distancia, que fueron recorriendo los 50 metros lineales de un 

transect lineal a una velocidad uniforme para mantener siempre la separación constante 

entre ellos. Sobre el terreno se trabajó con mapas topográficos y con sistema de GPS 

que posibilitaron la identificación de ciertas áreas de concentraciones de materiales 

cerámicos y/o constructivos. Al finalizar los trabajos de campo, los materiales recogidos 

fueron debidamente lavados y clasificados tipológica y cronológicamente para, 

posteriormente, ser analizados e interpretados.  

 

4. EL POBALMIENTO RURAL ROMANO EN EL VALLE MEDIO DEL 
TORMES 

 

El avance en el conocimiento del mundo rural romano está ligado al progreso 

de las técnicas de investigación arqueológica que han contribuido notablemente a que 

la visión del mundo rural se haya transformado en los últimos años, siendo conscientes 

de que las villae no son la única forma de poblamiento rural (Pérez Losada, 1987,2002). 

Parar tatar de establecer hipótesis sobre las tipologías de poblamiento rural romano del 

valle del Tormes no sólo se ha tenido en cuenta el volumen de dispersión de materiales, 
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sino también las relaciones con el medio físico y la naturaleza de los materiales 

aparecidos en contexto arqueológico.  

El poblamiento romano en el valle del Tormes durante los siglos I-II d.C no 

es nada esclarecedor pues, son escasos los restos de cerámica de cronología altoimperial 

hallados en los yacimientos de nuestra área de estudio, algo que dificulta notablemente 

el análisis del poblamiento en dichos siglos. Aunque la mayor parte del poblamiento 

rural romano salamantino es de cronología bajoimperial (s. III y IV d. C.) existen 

yacimientos, entre los que podría descartarse el asentamiento de Los Hornos (Coca de 

Alba), en los que son visibles los restos de ocupación prerromana y/o romana 

altoimperial, dato que corrobora la continuidad habitacional y el aprovechamiento 

diacrónico de una determinada área geográfica (Pérez de Dios, 2014).  

En el siglo III, momento en el que la inestabilidad política y militar del Imperio 

Romano comienzan a manifestarse en las áreas urbanas peninsulares, el mundo rural 

salmantino parece vivir una época de esplendor pues, lejos de desaparecer, villas y 

establecimientos agroganaderos de menor envergadura, salen reforzados de este periodo 

de inestabilidad, experimentando nuevas reformas arquitectónicas que pueden ser 

fechadas desde finales del siglo III hasta el siglo IV. Posiblemente, las profundas 

transformaciones en el panorama social y económico de época bajoimperial que, en 

buena parte del Imperio Romano, desencadenaron una reestructuración del 

poblamiento, también provocarían una concentración territorial en grandes lotes de 

tierras en el valle del Tormes que ocasionarían la desaparición de pequeños 

asentamientos rurales habitados en época altoimperial, asentamientos que apenas han 

dejado huella en el paisaje actual. Un claro ejemplo de estos asentamientos lo constituye 

el yacimiento de Sinagoga (Torrejón de Alba, Alba de Tormes), un pequeño 

emplazamiento en el que se han recuperado numerosos fragmentos de Terra Sigillata 

Hispánica que, por su registro material, parece no continuar habitado en época posterior 

(Pérez de Dios, 2014). 
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A partir del Bajo Imperio los asentamientos romanos se localizarían en el valle 

del Tormes de manera uniforme, alienados junto a los cursos de agua permanentes que 

los permitirían abastecer sus necesidades. Además, los resultados de los trabajos de 

campo delatan que la mayor parte de los asentamientos se sitúan en áreas llanas o en 

suaves pendientes cercanas a los recursos hídricos. Esta configuración del espacio podría 

relacionarse a su vez  con la homogeneidad del suelo, caracterizado por la calidad y la 

aptitud para llevar a cabo las explotaciones agrícolas. Aunque ciertamente la carencia de 

excavaciones arqueológicas dificulta notablemente la adscripción de los asentamientos 

a una determinada tipología, las grandes diferencias en la dispersión de materiales y en 

la cantidad y calidad de estos, han sido consideradas como algunos de los principales 

factores de clasificación de dichos asentamientos.  

Las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo durante los años 2013, 2014 y 

2015 revelan que la mayor parte de los asentamientos de cronología romana analizados 

en el valle del Tormes presentan una dispersión de materiales menor a 1 ha. La escasa 

dispersión de materiales cerámicos y constructivos y la sencillez de estos hacen pensar 

que estos asentamientos podrían ser identificados con pequeñas explotaciones 

agroganaderas que tuvieron una clara orientación hacía el autoabastecimiento (Pérez 

Fig. 3. Fragmentos de TSH y sillar de granito del yacimiento de La Sinagoga (Torrejón de Alba) 
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Losada, 1987). En estos establecimientos de segundo orden no se han recuperado restos 

materiales ostentosos (estucos, fragmentos de mármoles, mosaicos…) que puedan 

llevar a equívoco sobre la principal orientación funcional de los emplazamientos.  

Frente a estos lugares habitacionales ligados a la producción y abocados al 

autoconsumo encontramos otra tipología de asentamiento, las villae, caracterizadas por 

la amplitud del área de dispersión de materiales, superior a las 4 hectáreas, y por la 

monumentalidad de los restos materiales hallados en superficie (Pérez Losada, 1987 y 

2002). La vistosidad de los restos arqueológicos encontrados en las grandes villas ha 

contribuido a eclipsar el estudio de otras formas de poblamiento rural mucho más 

modestas. Pese ello, los datos de los trabajos de campo deben ser tomados con cierta 

cautela pues, no debemos olvidar que la ausencia de ciertos materiales en superficie no 

implica directamente la inexistencia de ellos o la menor calidad de las estructuras de un 

determinado yacimiento. Factores azarosos como la visibilidad, el diferente grado de 

profundidad a la que se localizan los restos de un determinado yacimiento o la propia 

erosión de estos, podría condicionar una errónea adscripción tipológica de un 

asentamiento enmascarando la importancia de sus restos materiales e, implícitamente, 

su jerarquía en el paisaje de los siglos III-IV d.C. (Ariño y Díaz, 1999).  

Las grandes inversiones arquitectónicas y decorativas llevadas a cabo en las 

villas del valle medio del Tormes durante los siglos III-IV por los grandes propietarios 

rurales, han quedado patentes en enclaves como Los Hornos (Coca de Alba), una villa 

romana de grandes dimensiones en la que se han documentado restos de pintura mural 

en prospección. El hallazgo de restos arqueológicos de esta índole, reafirma la doble 

funcionalidad de este tipo de asentamientos rurales: como centros de producción y 

explotación de recursos naturales y como centros de ocio y descanso (Gorges, 1979; 

Chavarria, 2006: 18-25).  

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por aumentar el 

conocimiento del mundo rural, la falta de excavaciones arqueológicas en los 

yacimientos catalogados como villae ha impedido la delimitación de los diferentes 

espacios en los que podría dividirse el asentamiento. La principal problemática radica 

en que tanto los trabajos arqueológicos de campo como las investigaciones posteriores 

únicamente se ha centrado en el conocimiento de la pars urbana, es decir, la parte de la 

villa en las que quedan patentes las lujosas estancias pavimentadas con mosaicos y 
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revestidas con estucos, que hacen olvidar las áreas productivas de las villas que, 

frecuentemente, son ignoradas en las investigaciones. Y es que en muy pocas villas 

peninsulares se ha trabajado por la conservación de la pars rústica, es decir, la zona más 

modesta y cotidiana en la que se llevaba a cabo el procesado de alimento y la 

construcción de herramientas. Con total seguridad, el análisis de las estructuras y los 

materiales de esta parte de la villa hubiera proporcionado otra visión histórica que 

hubiera permitido comprender mejor las transformaciones rurales y el modo de vida 

agrario en el mundo romano peninsular (Cervantes 2010; Salido 2003-2004 y 2008). 

Por ello, siendo conscientes de la necesidad de llevar a cobo estudios mucho más 

integrales  y multidisciplinares que combinen las tradicionales técnicas arqueológicas de 

campo con las novedosas tecnicás analíticas en el campo de la arqueobotánica, 

arqueozoología o arqueometría, se están llevando a cabo pequeños estudios de caso 

permitirán, en un futuro próximo, aporten nuevos datos sobre las formas de explotación 

y ocupación de un determinado territorio en épocas pasadas.  

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

En este breve trabajo ha quedado patente que el espacio natural del valle medio 

del Tormes presenta grandes concentraciones de asentamientos rurales romanos de 

diversas características que estarían bajo la influencia de la urbe Salamantica y las 

relaciones comerciales ligadas a la Vía de la Plata. En nuestra área de estudio, el 

poblamiento rural romano parece generalizarse en época bajoimperial, reflejando la 

existencia de una élite local poseedora de grandes extensiones de tierra que, además, 

tiene el deseo de exhibir su poder y riqueza ante el resto de la población a través de 

grandes complejos arquitectónicos decorados con materiales valiosos que, 

frecuentemente, eran importados desde otras áreas peninsulares (Chavarria, 2006 y 

2007) 

En los últimos años la multiplicación de trabajos de prospección arqueológica 

llevados cabo en microespacios de todo el territorio peninsular ha contribuido a ampliar 

de una manera considerable el conocimiento de una temática que, hasta finales del siglo 

pasado ha sido obviada por buena parte de los investigadores: el mundo rural romano. 

A pesar de esto, el conocimiento de los patrones de asentamiento rurales está lejos de 
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equiparse al amplísimo conocimiento de las áreas urbanas de la Hispania romana. 

Lamentablemente, los restos arqueológicos del mundo rural son menos 

resplandecientes que los hallados en las ciudades, factor que repercute directamente en 

las menores inversiones estatales y autonómicas que, frecuentemente, relegan los 

proyectos ligados al estudio del poblamiento rural por no ser capaces de revertir 

rápidamente el capital invertido en ellas.  Esta dramática situación está provocando la 

continua desaparición de muchos de los yacimientos arqueológicos que cada año 

soportan los trabajos agrícolas y las continuas visitas de buscadores clandestinos que, 

además de saquear los pequeños objetos metálicos, desvalijan sin ningún pudor la 

valiosa información histórico-arqueológica de los enclaves del valle del Tormes.  
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