
EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS
EN ASTURIAS 2017-2020





EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS
EN ASTURIAS 2017-2020





EXCAVACIONES 

ARQUEOLÓGICAS
EN ASTURIAS 2017-2020



Promueve: Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo

Edita: Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo

 Ediciones Trabe SL

Distribuye: Ediciones Trabe SL / www.trabe.org

Coordinación de la edición: Servicio de Patrimonio Cultural

© De textos e ilustraciones: Los autores

© De la edición: Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo

Fotografías de cubierta: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 

• Proyectiles realizados en hueso de ballena, abrigo de La Viña (Oviedo).

• Calco de representación caprina en actitud rampante, cueva Las Mestas II (Las Regueras).

• Camas de freno de caballo halladas en la cueva de La Cerrosa-Lagaña (Suarías, Peñamellera Baja).

• Restos óseos recuperaos en La Cuova’l Gatu (Grau).

• Perspectiva de la escavación dende’l sur, L. l.inares (Castañera, Balmonte de Miranda).

• Estructuras del sector meridional del convento (sector 29), Antigua Fábrica de Tabacos de Gijón.

• Ortoimagen del sondeo de excavación en el jardín de los Reyes Caudillos de Asturias (Oviedo).

• Inscripción realizada en una de las paredes el 6 de febrero de 1948. Refugio antiaéreo de Cimavilla (Gijón).

Imprime: S Graf Artes Gráficas

Depósito legal: As-03308-2022

ISBN: 978-84-19358-31-8

ISSN: 1135-7339



399

La intervención arqueológica proyectada en el tramo 
Samagán-Lagar (Castropol) de la carretera AS-22 

Vegadeo-Boal (Expte. CPCA: 539/18) (Figura 1) obedecía 
a las prescripciones establecidas por el Servicio de Patri-
monio Cultural, que básicamente hacían hincapié en una 
serie de actuaciones preventivas puntuales por proximi-
dad a bienes arqueológicos de distintas épocas históricas 
(el entorno del puente viejo de Lagar con los restos del 
canal-presa que aprovisionaba de agua al conjunto histó-
rico cercano de la Ferrería de Lagar1, y el castro O Castelo 
u Os Castros, con ficha n.º 5 del Inventario Arqueológico 
de Castropol) y a zonas que planteaban a priori un posible 

1 «Fundada en 1836 por Fernando Pérez Villamil, natural de Ou-
ria (Boal) y capitán del Ejército. (…) En Lagar, cerca de su pueblo de 
nacimiento y a ambas orillas del río Porcía, construye una ferrería, un 
mazo, una fábrica de curtidos, un molino hidráulico de casca y una 
casa, así como un puente para unir todo el conjunto» (López, 2017: 21).

riesgo arqueológico (Os Cabarcos). Asimismo, y en pre-
vención de la hipotética aparición de restos arqueológicos 
desconocidos hasta la fecha, se ejercería un control sobre 
los movimientos de tierras y desmontes a realizar durante 
las obras de acondicionamiento. Por último, se recupera-
rían los hitos kilométricos de la segunda mitad del siglo 
xx existentes en la carretera, para restaurarlos, repintarlos 
y recolocarlos en su punto correcto.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CARRETERA 
VEGADEO-BOAL

Esta carretera empezó a construirse a finales del siglo 
xix, toda vez que estaba incluida en el plan de carreteras 
provinciales de Oviedo de 1879, firmado por el Ministro 
de Fomento Francisco Queipo de Llano y publicado en 
la Gaceta de Madrid en febrero de ese año (Gaceta de 
Madrid, 1879: 444). 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO SAMAGÁN-LAGAR 
(CASTROPOL) DE LA CARRETERA AS-22 VEGADEO-BOAL Y RECUPERACIÓN 
DE LOS HITOS KILOMÉTRICOS DEL «PLAN PEÑA»
Elías Carrocera Fernández y Luis Blanco Vázquez

Figura 1: Plano de la carretera AS-22 Vegadeo-Boal. Con recuadro negro, el tramo Samagán-Lagar.
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sección del Padre Patac de la Biblioteca Jovellanos de Gi-
jón (Figura 2).

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓ-
GICA

Las actuaciones arqueológicas contempladas en el 
proyecto se realizaron entre 2018 y 2020 conforme al plan 
previsto, cuyo desarrollo pasamos a describir a continua-
ción (las coordenadas que aparecen se corresponden con 
el Datum ETRS89):

• Os Cabarcos (situado en la zona de Balmonte, en 
las coordenadas X-666.581 e Y-4.812.514). Resultaba difícil 
asumir su calificación como resto arqueológico, ya que las 
modificaciones antrópicas contemporáneas, fundamen-
talmente la definición del andén de la carretera, pudieron 
dar a este punto su aspecto de resto arqueológico de zanja-

La construcción se realizó siguiendo el sentido oeste-
este, comenzando por Vegadeo (llamada Vega de Rivadeo 
en esas fechas2, como así aparece en los planos de la época) 
y avanzando por tramos hacia el concejo de Boal. En la 
segunda década del siglo xx ya estaba construido el tramo 
Vegadeo-Lagar, pero la carretera aún estaba incompleta a 
partir de la zona de Chellos, en el entorno oeste de la lo-
calidad boalesa de Vega de Ouria (Madrid Científico, 1914: 
152). Finalmente, tras culminar el último tramo boalés en 
la zona Treve-Rozadas que en 1924 aún estaba sin terminar, 
se pudieron dar por finalizadas las obras. 

Este proceso quedó reflejado en los planos y mapas 
de la época que mostraban las carreteras de Asturias en 
cada momento, algunos de los cuales se conservan en la 

2 Vega de Rivadeo pasó a denominarse oficialmente Vegadeo a 
partir de 1916.

Figura 2: A la izquierda, plano de ca. 1900 con el tramo Vega de Rivadeo-Lagar en construcción. A la derecha, plano de 1924 con el tramo 
Treve-Rozadas aún sin terminar. Abajo, plano de 1935 con la carretera Vegadeo-Boal ya completada (Biblioteca Jovellanos de Gijón, 

sección del Padre Patac).
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cisión que podría ayudar a discernir entre lo natural, lo 
histórico y lo contemporáneo. 

Los trabajos consistieron en la limpieza mecánica de 
un tramo de 5 m de longitud y 1,5 m de profundidad 
junto a la ladera sur de ese punto de la carretera, para 
obtener la secuencia estratigráfica de la vaguada existente. 
Finalmente, no se documentó resto arqueológico alguno 
al predominar el sustrato arcilloso, por lo que se procedió 
posteriormente al tapado de la zona intervenida (Figura 3).

• Canal-presa del puente viejo de Lagar (situado 
bajo el puente viejo, en las coordenadas X-669.236 e 
Y-4.814.662). Previo a la construcción del nuevo puente 
de Lagar, era necesario un replanteo con criterios arqueo-
lógicos del apoyo de la margen derecha. El objetivo era 
documentar el rumbo del canal-presa que pasa bajo el lado 
derecho del puente viejo y que aprovisionaba de agua al 
conjunto histórico de Lagar cercano, para, en el caso nece-
sario, instalar un conducto que permitiese el paso de agua 
ante una futura recuperación de las instalaciones citadas. 

La actuación consistió en el desbroce previo de la 
vegetación que cubría los restos del canal-presa y en la 
posterior prospección y revisión in situ de su traza. El re-
sultado fue que el canal-presa presentaba un trayecto visi-

canal. No obstante, el topónimo y la topografía actual 
aconsejaban que, en el momento de acometer la limpieza/
saneamiento en ese punto de la carretera, se obtuviese un 
perfil estratigráfico por medios mecánicos del lugar, de-

Figura 3: Vista de la actuación arqueológica en la zona de Os 
Cabarcos, desde el este. Se observa el predominio del sustrato 

arcilloso (archivo de los autores).

Figura 4: Fotointerpretación con la relación entre el canal del puente viejo y el puente nuevo de Lagar. 
A la izquierda, el área de protección del O Castelo u Os Castros (archivo de los autores).
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ble aguas arriba de unos 50 m, y se encontraba perdido en 
su conexión con el río Porcía. Por tanto, no influía en la 
zona de construcción del puente nuevo, situado a 110 m 
de distancia aguas arriba (Figura 4).

• Apoyos del puente nuevo de Lagar (situado en las 
coordenadas X-669.167 e Y-4.814.510). La excavación de 
los dos apoyos del puente nuevo sobre el río Porcía lleva-
ron un seguimiento arqueológico, ya que la zona estaba 
limitando con el espacio protegido del yacimiento arqueo-
lógico O Castelo u Os Castros y, por tanto, próxima a las 
defensas naturales del yacimiento. 

Estos apoyos tuvieron unas dimensiones aproxima-
das de 5 m de lado y entre 3 y 4 m de profundidad, y 
las secuencias estratigráficas documentadas mostraron un 
predominio total de materiales de elementos aluvionares 
(tierra oscura con piedras y clastos de pequeño y mediano 
tamaño y grandes bolos), sin resto arqueológico alguno 
vinculado al yacimiento arqueológico citado (Figura 5).

• Control de movimientos de tierras y desmontes. Se 
efectuó el control arqueológico general de los movimientos 
de tierras y desmontes de las obras, sin que se localizasen 
restos arqueológicos de ningún tipo. 

A este respecto, hay que decir que la mayor parte 
del terreno presentó un substrato formado, prácticamente 
en su totalidad, de material rocoso. Tan solo en algunos 

Figura 5: Vista de la zapata del apoyo este del puente nuevo, desde el norte. Se observa en el perfil sur el predominio 
de materiales de elementos aluvionares (archivo de los autores).

Figura 6: Modelos de 1939 de hitos kilométricos, con el de vía 
local representado en la figura 85 (Peña Boeuf, 1939).
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métrico correcto por parte de la empresa encargada de las 
obras (Alvargonzález Contratas SA). Estos hitos habían 
sido recuperados previamente y almacenados en las anti-
guas Escuelas de Vega de los Molinos, lugar utilizado por 
la empresa de las obras como su centro base.

Dichos hitos formaban parte del plan conocido po-
pularmente como «Plan Peña»3 (Plan General de Obras 
Públicas) que, a partir de 1940, supuso para España una 

3 La denominación de «Plan Peña» se debe a su propiciador, Al-
fonso Peña Boeuf (1888-1966), ministro de Obras Públicas durante la 

puntos concretos fueron dominantes las arcillas, como en 
la zona de Balmonte y en la de Santa Colomba.

RECUPERACIÓN DE LOS HITOS KILOMÉTRICOS 

El último de los objetivos de la actuación arqueológi-
ca consistió en la recuperación de los hitos kilométricos de 
la segunda mitad del siglo xx existentes aún en los bordes 
de la carretera que habían sobrevivido al paso del tiempo 
y a los actos vandálicos o sustracciones, para su posterior 
restauración, repintado y recolocación en su punto kilo-

Figura 7: Vista de los miriámetros pétreos 2 y 3 conservados en el tramo Lagar-Boal (archivo de los autores).
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al término del camino (Pardo, 1892: 158-159 y figura 49 de 
la lámina 4) (Figura 8).

Los hitos existentes en el tramo Samagán-Lagar que 
fueron objeto de recuperación, restauración y recolocación 
fueron los cinco siguientes (Figura 9):

• Km 10. Se encontraba en buen estado, sobre el pre-
til de la carretera ocupando su posición primigenia.

• Km 11. En buen estado, asociado a la señalización 
previa del km 11.

• Km 12. En regular estado y con alguna melladura, 
asociado a la señalización previa del km 12.

• Km 13. Totalmente fragmentado, asociado próximo 
a la señalización previa del km 13.

• Km 16. En buen estado, asociado a la cercana seña-
lización previa del km 16.

El hito del km 17 se encontraba prácticamente desapa-
recido y, por tanto, irrecuperable. Solo conservaba los restos 
de su base al haber sido arrancado de su posición original 
de manera expedita. El resto de hitos estaban desaparecidos.

CONCLUSIONES

En la actuación arqueológica descrita de las obras de 
acondicionamiento del tramo Samagán-Lagar de la carre-

inversión en carreteras y obras hidráulicas. Estaban confec-
cionados a molde de hormigón (Peña Boeuf, 1939: 72), e 
iban pintados en blanco, resaltando en amarillo, en el caso 
que nos ocupa, su condición de carretera local (CP-504)4 
y en negro el kilómetro, siguiendo el modelo descrito por 
Peña Boeuf en 1939 (Peña Boeuf, 1939: figura 85) (Figura 6).

Estos hitos venían a reconsiderar a los miriámetros 
más antiguos manufacturados en piedra, dos de los cuales 
(los M-2 y M-3, encontrándose desaparecido el M-1) se 
conservan recuperados en el tramo Lagar-Boal de la mis-
ma carretera desde su acondicionamiento en 20085 (Figura 
7). Dichos miriámetros, que estaban colocados cada 10 
km respecto a su origen en Vegadeo, fueron realizados 
conforme a los modelos propuestos por el ingeniero Ma-
nuel Pardo en 1892, llevando marcada a cincel en su cara 
anterior la distancia al origen y en la posterior la que resta 

dictadura de Francisco Franco y, además, profesor de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos.

4 Denominación de la carretera en los años 60 y 70 del pasado 
siglo xx (CP-504 Vegadeo-Boal). Datos facilitados por la Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente previa 
consulta de información (Expte: 2018/026784).

5 Recuperados y recolocados por nosotros en aquellas fechas.

Figura 8: Modelo de 1892 de miriámetro pétreo (Pardo, 1892: lámina 4, figura 49).
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monial (Ruiz Fernández et al., 2013: 56). En nuestro caso, 
la mayoría de los localizados eran propicios para una fácil 
recuperación, y solamente uno requirió una restauración 
más profunda. 

Los hitos recuperados, restaurados y recolocados jun-
to a la carretera renovada, ejercen como nexo de unión 
entre su pasado y su presente, mostrándose como testigos 
visibles de su evolución histórica. Dicho lo anterior, en-
tendemos que esta actuación aporta argumentos a tener en 
cuenta en futuras intervenciones arqueológicas similares.
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tera AS-22 Vegadeo-Boal se cumplió con el plan previsto 
en el proyecto. 

Como elemento distintivo de esta intervención, de-
bemos resaltar la recuperación, restauración y recolocación 
de los hitos kilométricos de la segunda mitad del siglo xx 
que sobrevivían en diferentes estados de conservación en 
los márgenes de la carretera, y que vienen a unirse a los 
miriámetros más antiguos recuperados hace algunos años 
en el tramo Lagar-Boal de la misma carretera. Éste es un 
aspecto que no suele tenerse en cuenta en intervenciones 
arqueológicas parecidas a ésta, máxime cuando hoy día 
estos hitos son objeto de colección, con todo lo que ello 
implica, e, incluso, dependiendo de las sensibilidades y 
las leyes autonómicas, son argumento para una museali-
zación, sirviendo de ejemplo el Centro de Interpretación 
de la Caminería de La Cerradura (Pegalajar, Jaén), espacio 
orientado a la conservación y divulgación del patrimonio 
viario6.

El estado de conservación de los elementos auxiliares 
de caminería, como es el caso de los hitos citados, resulta 
importante y esencial para establecer su valoración patri-

6 https://www.jaenparaisointerior.es/w/centro-de-interpretacion-
de-la-camineria-de-la-cerradura (Consultado: 10-02-2022).

Figura 9: Vistas del antes y el después de los hitos kilométricos recuperados, restaurados y recolocados (archivo de los autores).
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