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INTRODUCCIÓN

Desde que en 2013 se relocalizaron los restos cons-
tructivos de la villa romana de San Martín o Anda-

llón (Muñiz y Corrada 2013), los directores de los trabajos 
plantearon un ambicioso proyecto de documentación y 
excavación dirigido a aportar información sobre la historia 
antigua de Asturias, especialmente en el ámbito rural. A 
este proyecto se incorporaron técnicos topógrafos y geó-
logos que, desde sus respectivas especialidades, estudian 
el mismo yacimiento, lo que permite obtener una visión 
muy amplia de los restos conservados. La sistematización 
de las prospecciones, tanto arqueológicas como geofísicas, 
es el primer paso para identificar la extensión de la villa; 
redituando en un estudio ulterior a la cronología relativa/
absoluta de las distintas fases constructivas.

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA

El núcleo principal de la pars rustica de la villa de 
San Martín de La Estaca o Andallón se sitúa en el paraje 
llamado El Pedregal, sito entre los pueblos de Andallón y 
La Estaca. Estos restos se corresponden con la ficha n.º 12 
(Villa de Andallón) de la Carta Arqueológica del concejo 
de Las Regueras. El yacimiento está incluido en el Inven-
tario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), si bien 
ha sido solicitado en diciembre de 2020 su incorporación 
al listado de Bienes de Interés Cultural de Asturias (BIC).

El yacimiento fue localizado por los vecinos en 19581 
y aparece citado por los investigadores José Manuel Gon-
zález en 1959, Francisco Jordá en 1962 y Diego Santos y 
Juana Bellón en dos publicaciones diferentes en 1977. 
Posteriormente, sobre los documentos conocidos y recu-
perados, fueron establecidas precisiones en los trabajos de 

1 A pesar de que este equipo ha conocido de viva voz diversos 
testimonios de aquellos que recuerdan ese momento, queremos dejar 
constancia del artículo publicado por Celso Díaz Fernández en el diario 
La Nueva España de 9 de septiembre de 2017 donde relata aquel hecho 
histórico en las páginas 22 y 23 del cuadernillo central.

Carmen Fernández-Ochoa (Fernández-Ochoa 1982), José 
Luís Maya (Maya 1983) y Otilia Requejo (Requejo 2014). 

REFERENCIAS ESCRITAS

La cita más antigua de las conocidas hasta el momen-
to está recogida en la donación de Ordoño II, fechada en 

EXCAVACIONES EN EL YACIMIENTO DE LA VILLA ROMANA DE SAN MARTÍN 
DE LA ESTACA O ANDALLÓN, LAS REGUERAS. 2018-2020
Juan R. Muñiz, Elías Carrocera, Adrián Piñán, Valentín Álvarez, 
Marta L. Corrada, Alejandro Sánchez e Irene Faza

Figura 1: Montaje ortofotográfico con las primeras hipótesis 
de trabajo sobre los cuadros excavados.
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Estas referencias anteceden a la alusión que se refiere 
en el Diccionario de Pascual Madoz de 1845-1850, la cual se 
invoca en la ficha arqueológica correspondiente a la Carta 
Arqueológica de Las Regueras: «en el centro y al sitio de la 
heredad nombrada San Martín del I. de Biedes, se encuen-
tran vestigios de una pobl. al parecer no pequeña y en donde 
los labradores encuentran con frecuencia cimientos de casas, 
acueductos, hosarios, monedas y otros objetos.»4

Otro texto, en este caso de carácter legislativo (libe-
ración del vínculo jurídico que impedía su tráfico mer-
cantil), como fue el proceso de desamortización, pone de 
manifiesto la propiedad del Monasterio de San María de 
la Vega sobre algunos bienes de La Estaca e, incluso, el 
BOPO de 1862 (número 114, septiembre 10) proclama, 
como «Propiedades y Derechos del Estado», los arriendos de 
«caseríos y tierras de La Estaca» que en origen eran dominio 
de la Catedral. 

Como ocurre con el Catastro de Ensenada, en este 
momento no podemos establecer una correlación entre 
los textos antiguos y las heredades actuales, pero tampoco 
es descartable que se trate de algunas de ellas.

INTERVENCIÓN DE 2018

A partir de los datos recabados en 2013, en el año 2018 
se inició este proyecto para determinar la envergadura de 
las ruinas localizadas en la carretera entre Andallón y La 
Estaca5.

4 Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar (1845-1850), tomo IV, p. 311.

5 Esta campaña se financió con fondos provenientes del Ayunta-
miento de Las Regueras y del equipo investigador. Posteriormente se 

el año 926, que se conserva en el Archivo de la Catedral 
de Oviedo:

«Iuxta rivulo Andalione ecclesiam Sancti Martin de Ru-
derici cum suis adiacentis». Su mención al río Andallón y a 
la iglesia de San Martín –cuya memoria se conserva en la 
toponimia del lugar–, establece una relación directa entre 
el documento y este asentamiento. La donación incluye 
además lo que le sería propio a esta iglesia de San Martín, 
entendiendo que ello sea el dominio sobre terrenos que le 
proveían de bienes que apuntalaban su sustento económi-
co2. Esa sería la razón por la que existen diversas parcelas 
en la ería denominadas todas ellas San Martín (La Bringa 
de San Martín, el San Martín Grande, el San Martín Pe-
queño…). En una de estas parcelas se localizaron en 1958 
y 2013 diversas inhumaciones que reafirman la presencia 
de esta iglesia y su cementerio en las inmediaciones del 
espacio estudiado. 

En el mismo orden de testimonios, en el elenco de 
propiedades que se desgranan en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada de 1752, se recogen diversas propiedades 
y derechos de la Mesa Capitular de Oviedo en Andallón, 
de los que carecemos de datos para establecer su relación 
con los antes citados, aunque no debemos descartar que 
algunos tengan esta procedencia o punto de partida.

Una segunda atestiguación es la rescatada por Pedro 
Floriano Llorente de la colección diplomática de San Vi-
cente de Oviedo; en este texto del año 1129 se recoge la 
entrega de Pedro Martíniz al abad del Monasterio de San 
Vicente de un tercio de la villa de Andalione, que su her-
mana había donado a dicho monasterio3.

2 Cita extraída del artículo de Diego Parades en el anuario de La 
Piedriquina n.º 12, marzo 2019, p.38.

3 S. V. 175, 1129, 15 de septiembre.

Figura 2: Ortoimagen del segundo mosaico, excavado en 2019. Trabajo de Ángel Montero y Luis García.
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logos Juan Ramón Muñiz Álvarez, Sergio Ríos González, 
Adrián Piñán Gargantiel y Valentín Álvarez Martínez6. 
El equipo estuvo en contacto continuo con el director 
científico de los trabajos, Elías Carrocera Fernández, y la 
restauradora Marta L. Corrada Solares.

CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA INICIAL

La estratificación vertical determina la existencia de 
un nivel superficial caracterizado por la pradería que ac-
tualmente existe; a continuación, un nivel de tierra remo-
vida, probablemente por la actividad agraria tradicional, 
que destaca por su heterogeneidad con la presencia de 
materiales de diversas épocas.

Bajo este revuelto encontramos los horizontes relacio-
nados con la ruina de un edificio de época romana. El pri-
mero es un nivel de arrasamiento, salpimentado con restos 
provenientes de la ruina que subyace. En este horizonte 

6 En momentos puntuales también se contó con la ayuda de los 
arqueólogos Gerardo Sierra y Fructuoso Díaz.

El primer trabajo que se realizó fue el topografiado 
de la finca El Pedregalón o El Pedregal, para tener así una 
planimetría inicial del lugar, fijando virtualmente una 
malla o retícula de cuadros de 5 metros de lado que com-
partimentan el terreno. Este reticulado está orientado al 
norte y permite un alongamiento infinito en las cuatro 
direcciones.

Las bases de medición están coordenadas en UTM 
(sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator) 
para que puedan ser completadas en investigaciones fu-
turas.

Tomando como base los restos detectados en 2013, 
teniendo en cuenta que se estimaba una anchura media de 
las habitaciones de 5 metros, se planteó un área de excava-
ción de 25 m2 con el fin de buscar la estructura edificatoria 
que cerraba estas habitaciones documentadas cinco años 
antes.

La excavación arqueológica se realizó entre los días 5 y 
16 de abril de 2018, participando en la misma los arqueó-

otorgó a esta intervención una subvención de la Consejería de Cultura, 
destinada a financiar proyectos arqueológicos.

Figura 3: Imagen de la campaña de 2018.
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esvástica; elaborados mediante la combinación de teselas 
de varios colores de un tamaño medio en torno a 1 cm2. 

El hallazgo del mosaico y la finalización de los traba-
jos fueron comunicados al Servicio de Patrimonio Cultural 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que en 
su Comisión Permanente de 3 de mayo tomó razón del 
hallazgo.

INTERVENCIÓN DE 2019

Tras los llamativos resultados de la campaña de 2018, 
en este año se constituyó una agrupación vecinal deno-
minada Asociación de amigos de la Villa romana de San 
Martín de La Estaca, que se erigió en impulsora y promo-
tora de todo lo relacionado con este proyecto. Este cambio 
permitió seguir con los objetivos establecidos en el propó-
sito inicial de trabajo.

Durante el verano de 2019 se realizó un estudio con 
técnicas no invasivas de la parcela donde se había identifi-
cado el mosaico7. Los resultados geofísicos aportaron una 

7 Estudios realizados por la empresa Terradat.

se localizó una pieza de cerámica común, casi completa, y 
fragmentos de terra sigillata hispánica tardía. Este estrato, 
resultado de la actividad de rebusca, con claros tintes de 
spolia y reaprovechamiento de la ruina del edificio, en-
mascaraba las evidencias constructivas primigenias. Estas 
pertenecen a una antigua residencia romana de la que se 
conservan muros de 56 cm de anchura con un alzado de 
30 cm y un revoco decorado.

EVIDENCIAS CONSTRUCTIVAS

En lo referente a los espacios localizados podemos 
identificar un patio interior sin pavimentación y habitacio-
nes con solados de opus signinum y mosaico. Descansan-
do sobre el pavimento de la edificación se documentaron 
restos significativos de los revocos que cubrían originaria-
mente las paredes y algunos ladrillos de métrica romana 
–uno de ellos firmado por LICINI.

La habitación más destacable contaba con un pa-
vimento musivo cuya ornamentación identificada esta-
ba integrada por motivos vegetales y geométricos: flores 
hexapétalas, cuadrados, losanges, círculos, sogueados y una 

Figura 4: Ortofoto del edificio auxiliar excavado en 2020. Foto de Ángel Montero (NORBIM GEO).
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calizado en 2018; desplegándose éste en una sala interior, 
probablemente un triclinium, situada en el ala sur del 
complejo residencial.

La edificación se organiza en torno a un patio que 
articula sus estancias de forma nuclear. La obra de alba-
ñilería, a tenor del uso de materiales del alfar de Licinius, 
parece que fue levantada entre los siglos ii y iii d. C. Otros 
materiales constructivos con el mismo sello, pertenecientes 
a este segmento cronológico, fueron localizados en yaci-
mientos de Gozón y Gijón. 

Por otra parte, el mosaico responde a las característi-
cas estilísticas de las obras musivas del siglo iii, –mosaicos 
alfombras polícromos con series geométricas–. Igualmen-
te, el estado de conservación de dicho pavimento cabe 
calificarlo de muy bueno, alfombrando una extensión 
aproximada de 11,80 x 3,60 metros de la que se conserva 
un 90 % de su superficie in situ; constituyendo, por su 
dimensión y conservación, uno de los ejemplos de mayor 
entidad –sino el que más–, del corpus musivario registrado 
hasta el momento en Asturias.

En lo referente a su composición formal, es domi-
nantemente la hechura geométrica con una confección 
diferente en sus extremos oriental y occidental.

De forma general se organiza con una cenefa exterior 
formada por una serie de cuadrados de líneas horizonta-
les rojas, amarillas y blancas en su interior, junto a flores 
hexapétalas inscritas en círculos. En la zona oriental, ob-
servamos que esta serie se altera con la inclusión de algún 
rombo de doble enmarque azul y blanco.

Este enmarque exterior ahorma un sogueado que 
ajusta una decoración interior de once pares de cuadros, 

serie de anomalías que pueden identificarse o corresponder 
con evidencias arqueológicas soterradas. En este sentido 
destaca la zona de investigación 1 (finca El Pedregal), don-
de en años previos se detectó el mosaico romano y en la 
que las ondas de penetración terrestre sugieren que existe 
un complejo arqueológico de notable envergadura, apre-
ciándose varios edificios y otras estructuras secundarias 
de menor porte; en el interior de uno de los edificios de 
mayor dimensión se identificaron anomalías que se inter-
pretan como pavimentos, indicándonos el ámbito en el 
que probablemente se conservan suelos originales.

Según los datos geofísicos, el mosaico localizado en 
2018 se encontraría dentro de un edificio compartimen-
tado de unos 25 x 30 m de lado; sugiriendo, a la par, la 
presencia de una serie de pavimentos cercanos a la zona 
del mosaico excavado, circunstancia que evidencia la po-
sibilidad de recuperar estructuras similares anexas a la ya 
conocida. Asimismo, al norte del edificio principal, se han 
encontrado evidencias de una posible calle o vía y de un 
segundo edificio rectangular de menores dimensiones. 
También, desde el punto de vista arqueológico, existe un 
notable potencial en el área de estudio (parcela El Pedre-
galón), donde se habían localizado mosaicos decorativos 
antiguos de los siglos iii-iv d. C.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 2019

Tal y como recogía el proyecto de 2019, el equipo 
arqueológico se centró en la excavación del mosaico lo-

Figura 5: Detalle de uno de los nudos de dos eslabones del mosaico. 
Foto de Sergio Ríos.

Figura 6: Fragmento de latericio con el sello de Licini 
recuperado en 2018. Foto Sergio Ríos.
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tiza que la composición artística hubiera querido dirigir la 
atención hacia este lugar de la estancia; además, el lienzo 
norte de esta cabecera estaba decorado con un círculo cuya 
área interior estaba tintada con un rojo intenso; pareja-
mente, a sus lados, formas de espirales del mismo rojo 
sobre fondo ocre destacan en la composición. 

El encuentro de las paredes norte y oriental se resuel-
ve con bandas continuas y un enmarque de color oscuro 
que resaltan la esquina.

El paño oriental, sin embargo, del que se conservan 
pinturas con más de un metro de altura, está ambientado 
con escenas compositivas que permanecen parcialmente 
selladas debido a la dificultad técnica que suponía la con-
servación de estos muros inclinados, próximos al colapso, 
hacia el interior de la habitación –dificultad que se resuel-
ve con un presupuesto adecuado para una intervención 
de ese calado–, todavía así, se aprecian líneas similares a 
cortinajes recogidos en los lados, mientras que en la zona 
central se atisban manchas similares a las usadas para ca-
racterizar a algunos felinos.

La necesidad de mantener amplios testigos a modo 
de contrafuertes en esta parte de la casa, para soportar 
las paredes en riesgo de desplome, nos impidió hacer un 
mayor análisis de la composición, así como conocer la 
escena completa.

Igualmente, se mantuvo en su posición secundaria, 
caído sobre los restos de la casa, un trasdós de un arco de 
piedra, revocado y enlucido, que también estaba pintado, 
del cual poco podemos saber hasta que no se proceda a su 
excavación total.

Tocante a la pintura, ésta está aplicada en dos mo-
mentos diferentes, lo que se traduce en una superposición 

en cuyos interiores se alternan cuadrados, nudos de dos 
eslabones y flores de cuatro pétalos.

En el borde occidental, donde estimamos que se en-
contraba la entrada principal de la sala, se aprecia una ban-
da decorativa con un rombo rematado en peltas en el que 
se inscribe una llamativa esvástica blanca sobre fondo rojo.

De igual manera, en el extremo oriental del mosaico, se 
localizó un diseño singular en forma de copa de la que surgen 
dos esquematizaciones de ramas, similares a otras que vemos 
en los casetones decorativos que rodean los cuadros (Muñiz 
et al. 2021), representando un unicum por el momento.

Todo el mosaico, con mayores evidencias en este caso, 
está confeccionado con teselas pétreas y cerámicas de va-
rios colores, de un tamaño medio en torno a 1 cm2. 

Juntamente, el pavimento estaba hermanado con 
pinturas parietales realizadas mediante la técnica al secco 
y al fresco. Las evidencias pictóricas se anclan a lo largo 
del muro norte, donde plasman imitaciones vegetales y 
enmarques geométricos, como el de la puerta de comuni-
cación entre estancias.

Además de eso, en la cabecera oriental de la habita-
ción, vuelve a romperse esta regularidad decorativa; paten-

Figura 7: Fragmento de latericio de Licini hallado en 2019. 
Foto Adrián Piñán.

Figura 8: Detalle de las pinturas del paño noreste del triclinium, 
se aprecian el círculo rojo, con las espirales esquemáticas 

y las bandas continuas de enmarque.
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Además de esta sala central del ala, y de su pavimento 
decorativo, se localizaron otros elementos de interés que 
formaban parte de la casa: en el extremo nororiental de la 
habitación se localizó la puerta que comunicaba las habi-
taciones del ala este con el triclinium; esa puerta mantiene 
parte de su decoración original en las jambas laterales; 
igualmente, el paso de acceso a la estancia a través de esta 
puerta estaba decorado con un motivo romboidal.

Por otro lado, también se excavaron dos estancias me-
ridionales de la morada, una primera situada a la misma 
cota que el mosaico pero pavimentada con opus signinum 
y una segunda cuyo pavimento aéreo o sustentando no 
se conserva y de la que pudimos recuperar una parte del 
ámbito de cella caldaria que la calentaba; obra que nos per-
mite apuntar que una fracción de esta ala de la casa estaba 
calefactada. Hasta el momento no se han localizado restos 
de alvei o de hormigones hidrófugos, por eso pensamos 
que se trata de las evidencias de una calefacción para la 
estancia por medio de un hypocaustum, muy en la línea de 
lo que será la gloria castellana, en la que la combustión se 
realiza fuera de la estancia a calefactar. Esta apreciación no 
descarta de manera tajante que hayamos excavado parcial-
mente un espacio correspondiente a un balneum.

Por igual, los ladrillos que configuraban las pilae de 
este hypocaustum tenían sección circular, preservándose 
apenas restos de los bipedalia que se asentaban sobre di-
chas columnillas.

de decoraciones; vislumbrándose que la última de estas 
aplicaciones se remata por encima de las teselas del mosai-
co, estableciendo así la relación de temporalidad. 

Figura 9: Fragmento de una cerámica TSH con sus característicos 
segmentos en el interior de grandes círculos. Foto Adrián Piñán.

Figura 10: Vista frontal de las pinturas de la pared norte de la habitación. El enmarque negro rodeaba la puerta noroeste. 
El conjunto es de motivos florales y vegetales sobre un color rojizo.
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estancias del bloque ya conocido. Su disposición parece 
perimetral en torno a un segundo patio cuya esquina su-
reste fue localizada también, confirmando su distribución 
nuclear. El paso de uno a otro cuerpo del edificio se reali-
zaba por un largo pasillo que era compartido por los dos 
bloques.

En el segundo sondeo se localizaron los cimientos de 
un edificio auxiliar construido al noreste del edificio resi-
dencial. Este edificio, de 4 metros de ancho, fue arrasado 
en época antigua y sobre sus ruinas llegó a construirse al-
guna construcción secundaria de la que hemos conservado 
restos de su pavimento. 

Este sondeo aportó una interesante colección de res-
tos materiales, tal es el caso de vidrios (Marcos Herrán et 
al. 2022), sigillata hispánica tardía (TSHT) o escorias de 
fundición de hierro.

CONCLUSIÓN

La aportación de datos que ofrece el proyecto de 
investigación de San Martín de La Estaca o Andallón al 

INTERVENCIÓN DE 2020

En la campaña de 2020 se procedió al estudio no 
invasivo de la finca denominada «San Martín», al norte 
de la ya excavada, deparándonos una serie de anomalías, 
aportadas por el georradar, que pueden correlacionarse con 
una sustancia arqueológica. Por todo el espacio investigado 
se reparten tendencias lineales que podrían corresponder 
con estructuras murarias que delinearían la planta de una 
posible construcción: un nuevo edificio que sumar al com-
plejo de la Villa.

La mayoría de estas señales están alineadas sobre una 
cota similar a las evidencias ya excavadas; además llama la 
atención que estamos en espacios arqueológicamente fér-
tiles, ya que durante los trabajos de 2013 se documentaron 
distintos testimonios arqueológicos, como restos de muros 
e incluso algunos enterramientos.

Ese mismo año 2020, siguiendo el proyecto inicial, se 
realizaron dos sondeos exploratorios: el primero de ellos 
ofreció como resultado la localización de una zona pa-
vimentada en la parte norte del edificio residencial; esta 
nueva área se comunicaba mediante una puerta con las 

Figura 11: Detalle de la cella caldaria o hipocausto que soportaba el pavimento calefactado.
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to edificado. Asimismo, estudiando su evolución también 
desenmarañamos la reutilización de ciertas construcciones 
en una época posterior (tardoantigua), de la que apenas se 
tienen elementos tangibles en Asturias.

Desde el punto de vista artístico, resulta muy llama-
tivo el programa decorativo conservado, en especial los 
motivos o patrones del mosaico, el segundo de esta misma 
residencia, junto al programa ornamental pictórico que le 
acompañaba.

En definitiva, para el estudio de la historia de Astu-
rias, se trata de un proyecto significativo, ya que permite 
recuperar datos y argumentos de épocas pretéritas de las 
que no se conservan documentos escritos que nos hablen 
de esa sociedad ástur-romana, ni de la que continuó más 
allá de la caída del imperio romano.

La fuerza, afecto e interés demostrados por la Aso-
ciación de Amigos de la villa romana de San Martín de la 
Estaca, a través de las campañas de apoyo para la búsqueda 
de financiación, refleja el interés social despertado a partir 
de los trabajos arqueológicos y el aprecio de la sociedad 
por este tipo de investigaciones. Todas las campañas aquí 
referidas fueron financiadas por la Consejería de Cultura 

estudio de la historia antigua de Asturias y a la tardoanti-
güedad es de un valor incuestionable.

Los estudios sistemáticos del espacio aprovechando 
las oportunidades que brindan las nuevas técnicas y tecno-
logías, están permitiendo optimizar los trabajos previos y 
así mejorar el rendimiento de la excavación. Es así que en 
el proyecto se aúnan las innovadoras técnicas auxiliares y 
los métodos tradicionales, arrojando unos resultados exce-
lentes. Además de las técnicas no invasivas de prospección, 
se viene realizando una documentación precisa mediante 
el escaneo de la ruina, lo que permite generar un gemelo 
digital de los restos conservados8.

A partir del conocimiento de la villa romana de San 
Martín nos estamos acercando a la romanización y con-
solidación de una sociedad de los siglos ii-iii d. C. en 
adelante. 

Desde el punto de vista material, la documentación 
de plantas de edificios, alzados, restos decorativos y bienes 
muebles nos acercan al periodo de esplendor del conjun-

8 Trabajo realizado por NB-Geo, Norbim Geo.

Figura 12: Fotografía de la campaña de 2020. Se aprecia el patio norte y el pavimento de piedra caliza regular. Los límites de este solado son las 
bases de las paredes y muretes del patio y las habitaciones paralelas.
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