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1. IntroduccIón1

La concepción de la romanización como un com-
plejo fenómeno de interacción cultural, de diálogo 
mutuo de convergencia y adaptación entre las comu-
nidades prerromanas y la nueva potencia dominante 
tiene su máxima expresión en la región noroccidental 
de Hispania. La implantación de Roma en esta zona y 
la problemática particularidad de la arqueología castre-
ña ha motivado la celebración de notables encuentros 
científicos y exposiciones, de los que la profesora Car-
men Fernández Ochoa ha sido una precursora y una 
investigadora convencida de su importancia. Como ha 
venido defendiendo desde hace algunos años, “acer-

1  Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autó-
noma de Madrid, javier.salido@uam.es

carse a la romanización de Hispania implica necesaria-
mente el conocimiento imprescindible de la situación 
precedente y, si nos referimos al noroeste peninsular, 
la presencia romana no se concibe sin tratar de conocer 
el fenómeno castreño” (Fernández Ochoa 2019: 97). 
Así lo exponía de manera concluyente en una publi-
cación reciente y no cabe duda de que, parafraseando 
esta expresión, tampoco se comprende este fenómeno 
de implantación romana en el noroeste peninsular sin 
profundizar y analizar las propuestas interpretativas e 
hipótesis planteadas por la profesora Carmen Fernán-
dez Ochoa desde el inicio de sus investigaciones.

Aunque resulta complejo abordar el estudio de esta 
amplia área, con grandes diferencias y diversidades 
de poblamiento, climáticas, edafológicas, de adapta-
ción de los cultivos, etc. como un conjunto unitario, es 
necesario abordar algunos aspectos relativos a la im-

Un modelo de implantación de Roma en el Noroeste 
peninsular: la construcción de graneros sobreelevados en 
los castros
A model of implantation of Rome in the Northwest of the 
Iberian Peninsula: the construction of raised granaries in 
the Castros culture
Javier Salido Domínguez1

Resumen
En este artículo analizamos la economía agraria durante el proceso de implantación romana en el noroeste peninsu-
lar. A diferencia de lo que evidencian los resultados de los análisis arqueobotánicos, con pocos cambios importantes 
en la producción cerealista, destacamos un fenómeno muy particular del noroeste peninsular que comprende la 
construcción de graneros sobreelevados (horrea) en los castros. A partir de este estudio planteamos que esta concen-
tración del excedente agrario es producto de los procedimientos de control, gestión y administración de las reservas 
dentro de una acción, planificación y programación de Roma en la región noroccidental de Hispania.
Palabras clave: Romanización, cereales, noroeste, castros, graneros, horrea. 

Abstract
In this article we analyze the agrarian economy during the process of Roman conquest and implantation in the nor-
thwest of Iberian Peninsula. The results of the archaeobotanical analysis report few changes in the cereal produc-
tion. We highlight a very particular phenomenon in the peninsular northwest that includes the construction of raised 
granaries (horrea) in the castros. We propose that this concentration of the agricultural surplus is the impact on the 
procedures of control, management and administration of the reserves within an action, planning and programming of 
Rome in the northwestern of Hispania.
Key words: Romanization, cereals, northwest, castros, granaries, horrea.
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plantación de Roma en el noroeste peninsular y su ex-
presión en la construcción de graneros sobreelevados 
en ámbito castreño y, en medida, en la explotación de 
los recursos agrarios, documentados a partir de los últi-
mos análisis arqueobotánicos realizados. El fenómeno 
de la acumulación de cereal en horrea sobreelevados 
construidos en castros es un modelo recientemente co-
nocido que exige un estudio en detalle y del que aquí 
pretendemos avanzar algunas consideraciones para 
aproximarnos a su estudio.

2.  La economía cereaLIsta en Los castros deL 
noroeste durante La edad deL HIerro 

La visión otorgada por los autores clásicos sobre 
los modos de vida prerromanos estaba muy imbuida 
de la carga aristocrática de sus autores y el cariz pro-
pagandístico y superioridad cultural de las esferas de 
poder romanas. No cabe duda de que los datos más 
actuales nos permite relativizar y cuestionar la infor-
mación aportada por Estrabón (3, 3, 7) y Plinio (NH 
16, 15, 32) que destacaban la orientación ganadera de 
la economía de estas comunidades y reducían su die-
ta al consumo de bellotas y de productos derivados 
de estas (Blázquez, 1977: 77). Nuestro conocimiento 
sobre la alimentación y el tipo de explotación del te-
rritorio se ha incrementado de manera exponencial en 
los últimos años gracias a los análisis arqueobotánicos. 
Las últimas investigaciones confirman que, a partir 
de la Edad del Bronce, hacia el 3250 BP, se inicia la 
deforestación a gran escala por todo el territorio del 
noroeste peninsular, sobre todo, en la zona de Galicia, 
dando comienzo a lo que lo que se ha denominado un 
paisaje cultural semi-deforestado (Carrión, 2005: 201-
202). Los porcentajes de Pinus y Quercus se reducen 
considerablemente y dejan espacios abiertos que son 
progresivamente colonizados por arbustos y matorra-
les, mientras aumenta el nivel de cereal, cuya máxima 
expansión se produce en época romana. La deforesta-
ción prerromana afectó principalmente a los bosques 

altimontanos, donde la presión pastoral fue importan-
te, no tanto a los robledales en cotas inferiores (López 
Merino et alii, 2009: 97).

La realización de estudios arqueobotánicos a partir 
de muestras recogidas en contextos de la Edad del Hie-
rro en los castros del noroeste es afortunadamente cada 
vez más frecuente, aunque también es cierto que hay 
regiones donde se han realizado de forma más genera-
lizada, como en Galicia y el norte de Portugal (Parcero, 
2002; Tereso, 2012; 2013), siendo más escasos en los 
castros de la zona asturiana y leonesa. 

Los análisis más recientes de macrorrestos vegeta-
les en contextos fiables de la Edad del Hierro, inclui-
dos en los trabajos de Tereso (2012; 2013b; se mencio-
nan en cada yacimiento la bibliografía más reciente), 
proceden de los castros de Portugal como Crasto de 
Palheiros (Murça, Vila Real) del siglo V-III a.C. (Fi-
gueiral et alii, 2017), Crastoeiro (Mondim de Basto, 
Vila Real) con contextos fechados por C14 desde el 
siglo IV al I a.C. (Seabra et alii, 2018), en la segunda 
fase del castro de São João de Rei (Póvoa de Lanhoso) 
fechada entre el siglo IV y el II a.C. (Oliveira, 2000; 
2017: 201), misma cronología que el poblado de Frijão 
(Braga) (Da Silva, 2014) y en contextos de los siglos 
II-I a.C. en Outeiro Lesenho (Boticas), un lugar cen-
tral de un amplio territorio minero, que tuvo un papel 
fundamental de receptor e redistribuidor de materias 
primas procedentes de otros castros próximos (Tereso, 
2012: 83-90). Un poco más tardías, fechadas en tor-
no al cambio de Era, son las muestras obtenidas en el 
castro de Briteiros (Guimarães) (Tereso y Cruz, 2014).

En Galicia, se conocen los resultados más recien-
tes de las muestras de As Laias/O Castelo (Barbantes, 
Orense) en contextos del siglo V-III a.C. y II-I a.C. y 
del recinto fortificado de Castrovite (A Estrada, Pon-
tevedra), en niveles de los siglos II-I a.C. en Alto do 
Castro (Cuntis, Pontevedra), además de las muestras 
del siglo I a.C. al I d.C. en el Castro de Vixil (Villalba, 
Lugo) (Tereso, 2012; 2013; 2013b). Fuera del ámbito 
gallego, podemos destacar los datos procedentes de El 
Castrelín de San Juan de Paluezas (Borrenes, León) 
(Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1998: 145).

En Asturias, se ha publicado recientemente la docu-
mentación de cebada vestida (Hordeum vulgare subsp. 
vulgare), trigos desnudos (Triticum aestivum-durum), 
la escanda (Triticum dicoccum) y panizo (Setaria itali-
ca) en El Castru (Vigaña) (González et alii, 2018: 232). 
Estos datos vendrían a corroborar que ya en la Edad del 
Hierro se cultivaban cereales que debieron mantenerse 
en época romana, como ya se planteó para las regio-
nes asturiana y leonesa (López Merino et alii, 2009), 
aunque las evidencias en ese momento eran poco es-
clarecedoras al tratarse de datos palinológicos que no 
permitían diferenciar los tipos de cereal. Los restos de 
almidones de Quercus sp. en la superficie de un molino 
de artesa y de una moledera del castro de La Campa 
Torres (Gijón) (Juan-Tresserras y Maya, 2001) infor-
man también del consumo de bellota en este territorio.

Figura 1. Mapa de dispersión de castros del noroeste donde se han 
localizado graneros sobreelevados (horrea). Elaboración propia.
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Figura 2. Vista general, planimetría, topografía y estado de conservación de los graneros del castro de Castelinho (Felgar, Torre de Moncorvo, 
Portugal): Fuente: Dinis et alii 2018: fig. 6.6 (con modificaciones).
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En el País Vasco, los estudios arqueobotánicos tam-
bién documentan el cultivo de espelta, panizo, mijo, 
cebada vestida y desnuda entre los cereales sembrados 
y haba y guisante entre las legumbres (Iriarte, 1997).

Los análisis más recientes confirman la gran varie-
dad de cultivos en las poblaciones castreñas, hipótesis 
ya planteada por Tereso (2012) para el norte de Portu-
gal y Galicia, a lo que ahora podemos sumar la infor-
mación procedente de la región asturiana. Las especies 
de cereal documentadas incluyen desde trigos vestidos 
(Triticum turgidum subsp. dicoccum y Triticum aesti-
vum subsp. spelta) a trigos de grano desnudo (Triticum 
aestivum/durum/turgidum), además de cebada de gra-
no vestido (Hordeum vulgare subsp. vulgare), avena 
(Avena) y mijo (Panicum miliaceum). No podemos 
afirmar a partir de esta escasa evidencia de una fuerte 
especialización o del carácter especulativo de la pro-
ducción de trigo desnudo, como sucede en otras regio-
nes (Bouby, 2014), pero debemos tener en cuenta que, 
tal y como se ha señalado para otras regiones (André, 
1981), las propiedades de este tipo de grano facilitan 
considerablemente su uso para la fabricación del pan y 
otros productos panificables. Las leguminosas quedan 
reducidas a guisantes, habas y bellotas, además de ber-
zas/coles (Tereso, 2013; Álvarez, 2019: 260).

Respecto al sistema de almacenaje, en los castros 
de la II Edad del Hierro se han documentado silos ex-
cavados en la tierra, bien documentados en Castroeiro 
(Mondim de Basto, Vila Real) (Seabra et alii 2018), 
São João de Rei (Póvoa de Lanhoso) (Oliveira 2017) 
y en Neixón Grande (Boiro, A Coruña) (Parcero y 
Ayán, 2009), además de algunas fosas así interpretadas 
en los castros de Vigo y O Piricoto (González Ruibal, 
2006-07). En el poblado de Crastoeiro se documentó 
un posible granero con cereal conservado en espigui-
llas (Seabra et alii, 2018: 369-373), lo que indica que 
muy posiblemente se pretendía conservar a largo plazo 
(Brinkkemper, 1991).

Además de fosas de almacenaje excavadas, se han 
documentado en O Castelo/As Laias (Barbantes, Oren-
se) diferentes granaria construidos a base de un entra-
mado vegetal recubierto de barro de planta cuadrada o 
rectangular, de aproximadamente 1-1,5 m, aislados con 
madera y corteza de alcornoque (Álvarez, 2019: 259), 
un tipo de almacenaje que también pudo emplearse en 
el castro de Castrovite (Orazo, A Estrada) (Teira et alii, 
2016: 7) y en el de Punta do Muíño do Vento (Vigo, 
Pontevedra) (Rey Castiñeira et alii, 2009), aunque la 
documentación no permite identificar con detalle la es-
tructura y sus técnicas constructivas. La presencia de 
estructuras de almacenaje ha llevado a plantear los cas-
tros de Neixón Grande, Catrovite y As Laias como es-
pacios organizadores del territorio con almacenes que 
reflejan la concentración y un control centralizado de la 
producción excedentaria de los recursos agrarios (Par-
cero y Ayán, 2009; Teira et alii, 2016: 8). Sin embargo, 
desconocemos el uso simultáneo de las estructuras do-
cumentadas, al tiempo que las estimaciones realizadas 

sobre su capacidad de almacenaje nos permiten plan-
tear que más bien responden a la necesidad de asegurar 
la economía de subsistencia de la comunidad (Álvarez, 
2019: 278).

3.  eL Impacto de roma en La economía agrarIa de 
Los castros deL noroeste penInsuLar 

Los análisis palinológicos nos informan que con 
el inicio de la romanización se asiste a una progresiva 
deforestación del territorio, en torno al 2.000 BP, que 
afectó tanto a las formaciones forestales de cotas altas 
(abedulares y pinares) y en algunas zonas también las 
bajas (robledales) (López Merino et alii, 2009: 97; Ja-
lut et alii, 2010). El fuerte proceso deforestador que su-
fre el pinar altimontano podría ser consecuencia de un 
incremento del pastoreo y, sobre todo, de los cultivos. 
En este sentido, debemos poner en relación este pro-
ceso con la plantación de castaños (Conedera et alii, 
2004) y de nogales, así como cereales, lo que comportó 
un incremento de la matorralización (López Merino et 
alii, 2009: 94). Así pues, la introducción de nuevas es-
pecies nos informa sobre un impacto importante de la 
romanización en el paisaje. 

Estos resultados obtenidos a partir de muestras re-
cogidas en yacimientos del área asturiana se ven con-
firmados en otras regiones por los estudios polínicos e 
identificación de carbones obtenidos en la necrópolis 
de la ciudad romana de Lucus Augusti, con niveles al-
tos de Castanea y en el cementerio romano de Iria Fla-
via con predominancia de gramíneas y castaño (Aira y 
Uzquiano, 1996), así como en el castro de Monte Mo-
zinho (Penafiel, Portugal) en niveles romanos (Costa 
y Tereso, 2012). El castaño es empleado también en 
época romana como material de construcción y para 
la fabricación de objetos cotidianos localizados en las 
salinas romanas de O Areal (Vigo), además de made-
ras de otras especies más propias de la región como 
el roble (Quercus) y el aliso (Alnus) (Martín-Seijo y 
Carrión, 2012: 138-139), especies arbóreas que tam-
bién se emplearon en la fabricación de los utensilios 
y objetos de la vida cotidiana de época posterior con-
servados en el pozo de la Fábrica de Tabacos en Gijón 
(Fernández Ochoa et alii, 2015; 2016).

Las especies de cereales ya cultivadas durante la 
Edad del Hierro se van a seguir cultivando en época 
romana. Así lo confirman los resultados de los análi-
sis arqueobotánicos procedentes de contextos bien da-
tados entre el siglo I a.C. y el I d.C. (Tereso et alii, 
2013b), en San Cibrao de Lás (Orense), Briteiros 
(Guimarães, Portugal), Castro Pedro, Cruitos y Mon-
taz (Silleda, Pontevedra), del siglo I d.C., de Crasto de 
Palheiros (con bibliografía más reciente, Leite et alii, 
2018), Ermidas y Montaz, de la segunda centuria, en 
Petón do Castro, de los siglos III-IV d.C. en Monte 
Mozinho y de época bajoimperial (siglos IV-V d.C.) 
en São Lourenço y Terronha de Pinhovelo, y quizás 
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Viladonga, de cronología dudosa. También reciente-
mente se han publicado los resultados de los análisis 
arqueobotánicos de muestras recogidas del interior de 
los horrea del castro de Povoado/Quinta de Crestelos, 
con resultados muy similares, con un predominio de 
grano desnudo (Triticum aestivum/durum/turgidum) y 
en menor medida de cebada (Hordeum vulgare) y mijo 
(Panicum miliaceum) (Tereso et alii, 2018: 127, fig. 
10), un resultado muy similar al de los análisis de Cas-
telinho (Seabra et alii, 2020). A estos datos, debemos 
sumar la documentación, no incluida en los trabajos 
generales anteriormente mencionados, de los fitolitos 
de Triticum aestivum/durum en dos bases de molinos 
de vaivén localizadas en el castro de Toralla (Vigo) y 
almidones de Panicum/Setaria (mijo/panizo), así como 
fitolitos de trigo desnudo (Triticum aestivum/durum) y 
gránulos de almidón de bellota (Quercus sp) sobre re-
cipientes cerámicos que podrían corresponder a harina 
de estas especies (Juan y Matamala, 2002). 

La implantación de Roma en la economía local de 
los castros del noroeste supuso la introducción del cen-
teno (Secale cereale), como se ha podido documentar 
en Cruito en el siglo I d.C. y en Monte Mozinho de los 
siglos III-IV d.C., además de la expansión del culti-
vo de panizo (Setaria italica) en Monte Mozinho, São 
Lourenço y Terronha de Pinhovelo (Tereso, 2013: 617; 
Tereso et alii, 2013b: 6) y en el castro de Cidadelhe 
(Mesão Frio), como se ha dado a conocer recientemen-
te (Costa et alii, 2016).

La introducción de nuevos cultivos se constata a 
partir de la documentación de prunus en castros como 
en el de Cruito, en contexto del cambio de Era (Da Sil-
va, 1988) o el de la vid (Vitis vinifera) que se detectó 
de forma testimonial en los análisis palinológicos de 
Braña Rubia (Coristanco, A Coruña) en contextos tan 
antiguos como el 1600 BP (Aira, 1996) y en los castros 
de Briteiros (Guimarães), Cruito (Baião) y Monte Mo-
zinho (Penafiel) (Tereso, 2013: 7), además de Crestelos 
(Tereso et alii, 2018: 128). También se ha documenta-
do Olea europaea en contextos de época romana de 
Ermidas (Vila Nova de Famalicão) (Queiroga, 1992) y 
en Crestelos (Tereso et alii, 2018: 128). Podemos supo-
ner además el origen en el Mediterráneo occidental de 
una parte del genoma de la vid cultivada, como se ha 
podido comprobar a partir del estudio de las uvas de la 
Península Ibérica y del sur de la Gallia (Arroyo-García 
et alii, 2006). Estos datos hay que ponerlos en rela-
ción con los resultados de los análisis arqueobotánicos 
de muestras recogidas en otro tipo de asentamientos 
como las salinas romanas de O Areal (Vigo), fechadas 
en época altoimperial por Martín Seijo y Teira (2010), 
aunque las condiciones del hallazgo nos impidan con-
cretar su cronología exacta (Tereso et alii, 2013b: 7), 
con un gran número de productos que incluyen vid, 
melocotón (Prunus persica) y ciruelas (Prunus domes-
tica subsp. insititia,). Aunque por el momento no se 
puede confirmar, posiblemente estos análisis también 
nos ofrecen datos sobre el cultivo de otras especies 

como la higuera (Ficus carica), el olivo (Olea euro-
paea), el pino piñonero (Pinus pinea) y el cerezo (Pru-
nus avium) (Teira, 2010). Como indica el propio Teira 
(2013: 109), algunas especies forman parte del medio 
natural, pero aumenta considerablemente en el ámbito 
atlántico a partir del periodo romano (Bakels y Jaco-
met, 2003). 

A tenor de estos datos, parece que la romanización 
comportó la introducción de estos nuevos cultivos y 
frutos, proceso que tuvo un impacto en la economía 
agraria del noroeste. Estos datos se pueden poner en re-
lación con los procedentes de las instalaciones portua-
rias de Irún (País Vasco), donde también se han podido 
atestiguar aceitunas, ciruelas, guindas, higos, meloco-
tones y uvas, que debieron llegar como producto de 
intercambio comercial de importación (Peña Chocarro 
y Zapata, 1997: 50). 

4.  La construccIón de horrea en Los castros deL 
noroeste penInsuLar 

A diferencia de lo que evidencian los resultados de 
los análisis arqueobotánicos, con cambios poco con-
siderables en la producción cerealista, como hemos 
podido señalar anteriormente, se implanta un nuevo 
sistema de almacenaje que implica un novedoso modo 
de almacenaje y redistribución de la producción agrí-
cola en el ámbito castreño del noroeste. En el ámbito 
galaico y el norte de Portugal asistimos desde el siglo 
I a.C., debido a la influencia romana, a un fenómeno 
muy particular que comportó la construcción de varios 
graneros sobreelevados en los castros, con una gran ca-
pacidad de almacenaje que no tiene precedentes en este 
tipo de poblados. 

Recientemente se han dado a conocer los horrea 
fechados en época romana dotados de cámaras de al-
macenaje sobreelevadas (Fig. 1). Se han localizado 
en castros como el Castelinho en Torre de Moncorvo, 
situado en la región de Trás-os-montes oriental (Fig. 
2). Se trata de un poblado fortificado donde se loca-
lizaron al oeste del corredor, junto a la muralla por su 
cara interna, varios graneros apoyados sobre muros de 
esquisto paralelos, ocasionalmente unidos con lajas 
transversales. Se han podido fechar en época augustea 
a partir del hallazgo de dos monedas de los años 7 a.C. 
y 30-20 a.C. (Santos et alii, 2012: 169 y 173, fig. 5, F; 
Dinis et alii, 2018; Seabra et alii, 2020). Los edificios 
corresponden a tres horrea con cámaras de almacena-
je sobreelevadas, apoyadas sobre tres y cuatro muros 
paralelos. Una inscripción publicada recientemente, 
fechada en la primera mitad del siglo I d.C., hace men-
ción a una Iulii rat[io], que podría aludir a las parcelas 
agrícolas concedidas a sus propietarios y asociadas a 
este castro que en su fase final pudo servir de granero 
fortificado (Santos et alii, 2014).

Las recientes excavaciones realizadas en el castro 
de Povoado/Quinta de Crestelos también localizaron 
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Figura 3. Castro de Quinta de Crestelos (Mogadouro, Portugal): planimetría general del yacimiento y horrea del castro: nº 1 (arriba izquierda 
y central), nº 2 (arriba derecha), nº 4 (abajo izquierda) y nº 8 (abajo derecha). Fuente: Tereso et alii 2018: figs. 3, 5, 6, 7 y 9.
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ocho horrea de época romana apoyados sobre muros 
de piedra que sirvieron de base para la colocación de 
losas de pizarra (Pereira et alii, 2015: 284-285; Tereso 
et alii, 2018) (Fig. 3). Al menos dos graneros se han 
podido fechar en el siglo I a.C. por material numis-
mático (graneros 1 y 2; por asociación también el nº 
3), mientras que se ha planteado la datación de los al-
macenes 7 y 8 en los siglos I y II d.C. (Tereso et alii, 
2018: 125), aunque esta fecha se ha obtenido a partir 
de los granos de cereal recogidos y ofrecen más dudas 
sobre su cronología. En cuanto a su tipología, se han 
localizado tanto graneros de planta circular como rec-
tangular.

Más al norte, en Galicia, nos encontramos con un 
fenómeno muy parecido que muy posiblemente sea 
una evidencia manifiesta de la implantación romana en 
el territorio. Nos referimos al castro de Arxeriz (Oren-
se) que, construido sobre un promontorio que se eleva 
a una altura de aproximadamente 500 metros sobre el 
nivel del mar, domina un espectacular panorama del 
meandro que forma el Miño en la zona conocida como 
Cabo do Mundo. Desde este punto estratégico se divi-
san además otros cuatro castros situados en el entorno 
del río: Curveixe y Mourel en O Saviñao y el de Vilar 
de Ortelle en el municipio de Pantón y el castro de No-
gueira, en la orilla opuesta del río. En el interior se han 
documentado diversos horrea con cámaras de alma-
cenaje sobreelevadas apoyadas sobre pegollos que los 
asemejan a los documentados en los castros anteriores, 
coincidentes también en cronología. Los estudios que 
estamos realizando sobre los graneros determinarán 
cuestiones importantes sobre su uso y las técnicas em-
pleadas en su construcción2. 

En el antecastro de Viladonga (Castro de Rei, 
Lugo) también se localizó un almacén fechado en épo-
ca romana con lajas de pizarra bien careadas y unidas 
con argamasa. Aunque no se ha interpretado como gra-
nero (Arias y Ramil, 2003: 25-27, foto 4, plano 3), a 
tenor de los datos arqueológicos, podemos deducir que 
se trata de un horreum que contaba con un pavimento 
de madera apoyado sobre pegollos de los que se con-
servan al menos dos y muros dotados de aberturas de 
ventilación que facilitaban el paso del aire por la parte 

2  En estos momentos estamos realizando un análisis detallado de 
los horrea del castro de Arxeriz a propuesta de José Antonio Qui-
roga, director del Ecomuseo de Arxeriz. En este trabajo no repro-
duciremos información inédita sobre el estudio que estamos rea-
lizando. Se han hecho públicos algunos avances en la prensa: La 
Voz de Galicia, 2015, Paseo en torno al castro de Arxeriz. https://
www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/o-savinao/2015/02/08/
paseo-torno-castro-arxeriz/0003_201502M8C6991.htm; El cas-
tro de Arxeriz como nunca lo había visto nadie antes. https://
www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/o-savinao/2016/11/16/
castro-arxeriz-nunca-habia-visto/0003_201611M16C12991.
htm; 2017: Arxeriz, un castro que puede cambiar la historia de la 
romanización galaica https://www.lavozdegalicia.es/noticia/so-
mosagro/agricultura/2017/10/06/arxeriz-castro-puede-cambiar-
historia-romanizacion-galaica/0003_201710M6C4991.htm. 
Consultados el día 15 de enero de 2020.

inferior del sobrado, de los que se han localizado so-
lamente dos en el muro meridional. Por el momento 
en este castro no se han documentado más horrea que 
nos permitan interpretar este asentamiento como un 
lugar centralizador de acumulación de los excedentes 
agrarios; tampoco los datos arqueológicos, poco reve-
ladores de la cronología de la ocupación, nos permiten 
fechar con precisión su construcción, aunque se ha pro-
puesto su datación en el cambio de Era.

Desde el punto de vista constructivo, en la Penín-
sula Ibérica se ha podido fechar el uso de muretes de 
piedra en la construcción de graneros con cámara de 
almacenaje sobreelevada en asentamientos ibéricos en-
tre el último cuarto del siglo V a.C. e inicios del siglo 
III a.C. (Gracia, 1995) (Fig. 4). La diferencia estriba 
en el tipo de pavimento de la cámara de almacenaje 
que en los ibéricos posiblemente fueron realizados en 
madera (tabulatum), a diferencia del noroeste donde 
se constata el uso de lajas de pizarra. Aunque se trata 
de soluciones constructivas similares, la orientación y 
finalidad de los excedentes conservados son completa-
mente diversos debido a las notables diferencias en el 
patrón de asentamiento, cronología y la propia voca-
ción y estructura organizativa de los poblados. 

La disposición de muretes internos paralelos pre-
senta una mayor facilidad, porque responde a criterios 
y principios similares a los empleados en la cimenta-
ción de los paramentos externos del granero. De igual 
modo, ofrece notables ventajas, pues permite colocar 
fácilmente el pavimento de un modo equilibrado y 
constituye el mejor soporte para almacenar una car-
ga pesada, al contar con gran superficie de sujeción 
(Salido, 2017: 74). En época romana, este soporte 
se constata desde el periodo republicano y es el más 
empleado en la construcción de los graneros militares 
(Salido, 2011: 87, tabla nº 4). En los recintos castren-
ses de Hispania todos los horrea de mediados del siglo 
II a.C. utilizan muros como elementos de sujeción del 
pavimento. Es también el soporte más documentado en 
las provincias septentrionales del Imperio tanto en el 
ámbito militar como rural (Salido, 2011: 87, tabla nº 4; 
2017: 74, tabla nº 6).

En cuanto al uso de pegollos, como los documenta-
dos en Arxeriz, requirió un estudio preciso de la incli-
nación de los pavimentos para mantenerlo horizontal y 
perfectamente equilibrado, lo que hace de éste un apo-
yo poco práctico. Precisa a nivel general de la coloca-
ción de otros soportes, ya sean muros de piedra, dobles 
muros, o bien otras soluciones técnicas como la aber-
tura de mechinales que permitían insertar los tablones 
o vigas de madera en los muros o fachadas del granero 
(Salido, 2017: 70). La construcción de graneros con cá-
maras de almacenaje apoyadas sobre pilares se consta-
ta en ámbito rural a partir de la segunda mitad del siglo 
I d.C., coincidiendo con la época flavia, un fenómeno 
que también identificamos en los horrea militares (Sa-
lido, 2011: 86). Los pegollos, a diferencia de los muros 
paralelos, permiten airear mejor la parte inferior del 
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tabulatum en ambientes húmedos, consiguiendo una 
mayor ventilación de la cámara de almacenaje (Sali-
do, 2017: 70-73). Este factor explica el mantenimiento 
de este sistema de almacenaje hasta nuestros días y su 
documentación en otras regiones septentrionales del 
Imperio (Salido, 2011: 86-87; 2017: 70-73).

Los estudios más recientes sobre el análisis de los 
graneros sobreelevados (Salido, 2003-04; 2009; 2011) 
nos permiten considerar el noroeste hispánico propia-
mente como una región de hórreos apoyados sobre pego-
llos. Por el momento, en la Península Ibérica solamente 
en la región noroccidental se ha documentado este tipo 
de soporte en el granero en las villae romanas de Quinta 
da Fórnea I (Belmonte, Portugal) (Santos, 2009: 26 y 
50) y Veranes (Gijón) (Fernández Ochoa et alii, 2012a), 
además de los horrea del campamento de Aquis Quer-
quennis (Rodríguez Colmenero y Herves, 1995; Salido, 
2011: 509-513) y del vicus militar de Puente Castro, 
también de cronología posterior, que hemos podido ana-
lizar recientemente (Morillo et alii, 2018).

5.  eL aLmacenaje IntensIvo de cereaL en Los 
castros deL noroeste penInsuLar, un modeLo de 
ImpLantacIón romana

Como se ha podido comprobar en el ámbito galai-
co-portugués (Fernández-Posse, 2001: 84-85), en la 
zona astur cismontana (Sánchez-Palencia, 2000; Ore-
jas, 1996) y transmontana asturiana (Fernández Ochoa, 
2006), el nuevo orden aplicado por la organización 
provincial romana y por la imposición de un modelo 
distinto de relaciones sociales y de tributación, afec-
taron a las pautas de ocupación territorial y modos de 
vida de las comunidades prerromanas. El aprovecha-
miento de los recursos y la integración de las formacio-
nes indígenas en la nueva organización romana hubo 
de apoyarse en las estructuras de poblamiento prece-
dentes y en los pactos con las élites castreñas (Fernán-
dez Ochoa y Morillo, 1999; Sastre, 2004), poniendo en 
valor como no podría ser de otro modo además los te-
rrenos fértiles y aptos para el cultivo. Estas transforma-
ciones reportaron importantes cambios no tanto en el 
tipo de producción cerealista, como indican los análisis 
arqueobotánicos ya analizados, sino en la organización 
y control de los excedentes en los castros del noroes-
te hispánico bajo el dominio romano. Tanto la capaci-
dad de los graneros, con notables dimensiones, como 
el número de estructuras documentadas en los castros 
analizados, indican que estos horrea responden a una 
estructura económico-social de explotación intensiva 
del territorio destinada a la producción y acumulación 
de provisiones.

No cabe duda de que la presencia de estos alma-
cenes sobreelevados nos advierte sobre la elección y 
predilección de unos asentamientos frente a otros para 
alzarse como lugares de acumulación del excedente 
agrario, posiblemente en función de los intereses del 

ejército en la fase inicial de implantación y dominio 
romano con el fin de controlar los recursos y de la pro-
ducción agrícola (Salido, 2017: 91). Se trata, por tanto, 
de nuevos sistemas de almacenaje colectivos donde se 
podrían conservar los excedentes agrarios obtenidos 
tanto en el territorio del castro como de los más cer-
canos, manteniendo posiblemente unas relaciones de 
cierta dependencia política y económica dentro de la 
red de jerarquización de los asentamientos priorizados 
por el Estado romano. 

La concentración de la producción agraria en los 
castros de Castelinho en Torre de Moncorvo y Povoa-
do/Quinta de Crestelos, distantes entre sí a 7,5 km, nos 
ofrecen una información importante sobre los proce-
dimientos de control, gestión y administración de las 
reservas agrarias entre el siglo I a.C. y I d.C. Aunque 
poco conocido hasta ahora el sistema de dominio en 
época romana en estas regiones interiores, más aleja-
das de la costa atlántica, en dirección a las elevaciones 
montañosas de transición hacia Zamora, a tenor de es-
tos datos, se establece ahora una centralidad y jerarquía 
del territorio, inexistente en época prerromana. Si bien 
se mantiene el sistema de poblamiento prerromano, 
la presencia romana tiene un papel fundamental en la 
gestión de los recursos y en el sistema de organización 
e implantación de la administración y la recaudación 
fiscal. Aunque es cierto que estos poblados no están 
tan volcados a la explotación minera (Santos et alii, 
2014), el hecho de que se oriente la funcionalidad de 
estos castros más a la acumulación de excedente agra-
rio no debe hacernos tampoco pensar que la vocación 
es exclusivamente agrícola, pues la economía de este 
periodo se caracteriza por mantener una producción 
multisectorial.

Aunque no se ubican en asentamientos de tipolo-
gía tradicionalmente considerados de tipo militar, estos 
horrea con gran capacidad de almacenaje en castros ya 
ocupados en época prerromana y el diseño de lugares 
preferentes se puede vincular con esa estrategia mili-
tar de control de las reservas cerealísticas durante la 
fase de implantación romana (Salido, 2017: 91 y 226-
227)3. Las tropas, instaladas en regiones alejadas de los 
centros neurálgicos del Imperio, deben sobrevivir en 
un principio de manera casi autónoma, librados a los 
recursos que la administración militar pone a su dispo-
sición y a la explotación del territorio circundante (Mo-
rillo y Salido, 2010: 147). La ubicación de los castros 
junto a una de las principales vías de comunicación de 

3  Frente a este modelo de implantación del territorio, destacamos 
la fundación de nuevos centros urbanos que también sirven 
como lugares de acumulación del excedente agrario. Entre las 
grandes ciudades del noroeste peninsular (Asturica Augusta, 
Lucus Augusti y Bracara Augusta), solamente en esta ultima se 
ha documentado un horreum de época augustea, coetáneo a los 
asentamientos anteriores, que debió servir para conservar pro-
ductos manufacturados y alimenticios y que nos informa sobre 
su uso como espacio de redistribución y de la importancia eco-
nómica de dicha urbe (Morais y Salido, 2013).
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Figura 4. Planta y reconstrucción de los graneros localizados en los asentamientos ibéricos de Moleta del Remei (Alcanar, Tarragona) (nº 1, 2 y 
6), Illeta dels Banyets (Campello, Alicante) (nº 3), La Balaguera (Puebla Tornesa, Castellón) (nº 4) y Torre de Foios (Lucena del Cid, Castellón) 

(nº 5). Fuente: Gracia 1995: figs. 1-4 (con modificaciones).
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esta zona, el río Duero, es un argumento fundamental 
a tener en cuenta para explicar la plasmación material 
de la acción, planificación y programación de Roma en 
esta región (Salido, 2017: 91; 226-227). Cabría plan-
tearse si no se empleó esta entrada fluvial como apo-
yo a las tropas en paralelo a la otra posible vía militar 
que posteriormente se fosilizó en el trazado de la vía 
XVII del Itinerario de Antonino, reflejado también en 
la Tabla IV del Itinerario del Barro, que conecta la As-
turia Augustana y la Gallaecia meridional a través de 
la región de Tras-os-Montes (Fernández Ochoa et alii, 
2012b: 168-171). Desde un punto de vista logístico, 
la conexión de los castros con esta vía, a la altura de 
Braganza o del castro de Avelás, implicaría entre tres y 
cuatro jornadas de marcha, según los caminos óptimos 
estimados de acuerdo con la topografía del terreno.

El establecimiento de los graneros donde se conser-
va el cereal de la cosecha anterior, como apoyo logísti-
co de las tropas, a bastante distancia del escenario de las 
campañas militares, es uno de los procedimientos más 
comunes en la estrategia romana (Roth, 1999; Salido, 
2011: 135). Como sucede en esta región, los graneros 
fortificados se sitúan tácticamente en vías alternativas 
a las rutas utilizadas para las incursiones militares con 
el fin de suministrar a las tropas en momentos de difi-
cultades, evitando al mismo tiempo los posibles cortes 
en las redes de suministros llegados desde la retaguar-
dia por parte de los enemigos. Se hallan próximos a los 
grandes ríos como el Miño donde se ubica Arxeriz y 
en los afluentes como Castelinho y Povoado/Quinta de 
Crestelos junto al río Sabor, afluente del Duero. 

El almacenaje del cereal limpio, tanto de los trigos 
desnudos como de otros cereales que exigen más tra-
bajo de trillado (la cebada de grano vestido o el mijo), 
como se ha detectado en el Povoado/Quinta de Creste-
los (Tereso et alii, 2018: 129) y en Castelinho (Seabra 
et alii, 2020), preparado para su inmediato consumo, 
está relacionado con el almacenaje estacional y las 
impredecibles necesidades militares. Su modo de con-
servación difiere del cereal almacenado a largo plazo 
cuando se suele guardar en espiguillas o espigas, la 
forma en que se conservan mayoritariamente en los 
horrea romanos de instalaciones militares permanen-
tes (Salido, 2011: 65) y en los establecimientos rurales 
donde se guarda la cosecha para el periodo invernal 
(Salido, 2017: 89).

Los estudios venideros nos permitirán determinar 
la función que debió cumplir el castro de Arxeriz que 
pudo ser muy similar a la de los anteriores poblados. 
Este asentamiento presenta unas condiciones geográfi-
cas muy semejantes a las anteriormente descritas, pues 
se halla junto a una de las principales arterias de co-
municación de la región, el río Miño, que comunica el 
asentamiento con la posible base militar situada en Lugo 
o sus inmediaciones (Ferrer, 1996; Fernández Ochoa et 
alii, 2012b), aunque muy posiblemente se asociaba a 
asentamientos -de planta o tipología militar o no- más 
próximos que no se han documentado por el momento.

6. consIderacIones FInaLes

Las recientes aportaciones de los análisis arqueo-
botánicos, tanto palinológicos como de macrorrestos 
vegetales, realizados en diversos yacimientos del no-
roeste peninsular, nos permiten destacar el impacto que 
tuvo la romanización en la economía agraria, aunque 
con pocos cambios en cuanto a las especies cerealísti-
cas cultivadas. El fuerte proceso deforestador detecta-
do debió producirse como resultado de un incremento 
del pastoreo, y sobre todo, de la extensión de determi-
nados cultivos. Entre estos, destaca la introducción de 
nuevas especies frutales, así como de la vid y el olivo.

Más importante si cabe es el modelo de organiza-
ción del territorio. A partir de los horrea sobreelevados 
documentados en los castros de Castelinho en Torre de 
Moncorvo (Portugal), Povoado/Quinta de Crestelos y en 
el castro de Arxeriz detectamos una acumulación inten-
cionada masiva de productos agrícolas, especialmente 
cereal. La nueva implantación y organización territorial 
comportó, durante las fases iniciales de dominio roma-
no, la construcción de horrea que permitía mantener las 
reservas controladas en asentamientos concretos, erigi-
dos como grandes centros de acumulación del excedente 
agrario, proceso que podemos poner en relación con los 
intereses del ejército en la fase de control y dominio ro-
mano. Este es un fenómeno que aún no logramos com-
prender en su totalidad, pero que el registro arqueoló-
gico está empezando a visibilizar. A tenor de los datos 
expuestos ofrecemos una hipótesis, que se tendrá que 
analizar en detalle a partir de la realización de análisis 
espaciales microrregionales en los años venideros.
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